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PROLOGO 

El tema de la canpetencia, tiene múltiples aspectos; solo mencionare-

mas algunos: lQué significado tiene en lo que respecta a la psicología del 

ser rumano?, lSu desarrollo es sie1J1>re ~itlvo?, lQué relación puede te-

ner con las costumbres, historia, etc. de cada pueblo?, lHay pueblos prlv.!_ 

leglados en este aspecto?, LHasta donde llega lo legTtimo y Jo llegftlmo -

en ella?, lSon o no los lll<llopollos producto de Ja canpetencia?, lCuál debe 

ser el papel del estado en la canpetencla, en distintos países con regíme-

nes diferentes?, etc., etc., etc. Aquí solo tocaremos el aspecto básico, -

es decir, el concepto fundill!IC!ntal de cQDPetencla en cada autor. Tal trata 

miento parece ser necesario, pues las investfgaclmes "técnicas", que en--

cuadran a los mercados cano 110r1opo1is'~fcos, olfgopolfstlcos, de canpetencla 

"pura", de canpetencla con un grado u otro de "imperfecciones", etc., han-

hecho olvidar et aspecto básico de relaciones entre los seres humanos que-

imp 1 lca el fen6neno canpet itivo. 

El objetivo de un tratamiento ca110 el mencionado en el párrafo ante --

rior, debe ser el descubrir las concepclates b~slcas que subyacen en cada-

una de las Investigaciones concretas, asl cano en las medidas antlmonopo--

listas y en las opiniones politicas en tomo al desarrollo de los monopo--

! los, que se dan en la actual ldad. Nosotros no hemos cubierto aquí ese ob 

jetlvo el cual es demasiado <111plio para un trabajo cano el presente. 

Es necesario aclarar adem.lis, que en el capítulo V dedicado al punto de 
1 

vista de C. 11arx, henos anitido un aspecto importante: es el que trata de-

la renta de la tierra, pero al observar su magiltud e Importancia respecto 

del tema que tratanos, creemos que tal anlsl6n hace honor a su tratamiento 

en un trabajo posterior, no es posible en unas cuantas páginas, abarcar --



II 

las consecuencias conpetitivas de la "genesls" de la renta con su lmpllca-

ci6n en Ja distrlbucióo de todas las ranas de la produccl6n, al formarse -

la ganancia media y tratar, Igualmente en relación con la canpetencia, to

dos los casos de renta absoluta y dlfereoclales, cano lo hace este autor,

detenlda, aunque no siempre acabadanente, en su obra, 

En cuanto a la ley del rendimiento decreciente, su crrtlca nos dá la -

oportunidad de tocar una gran variedad de temas, tanto canpetltlvos cano -

econ6nlcos en general, además de contribuir a la crrtlca de la teorra mar

glnalista de la canpetencla. Aquf tratamos de circunscribirnos al "corto

plazo", pero en algunos de los autores vistos Inevitablemente, hay elemen

tos del "Largo Plazo". 



PRIMERA PARTE. TEORIAS CLASICAS DE LA COMPETENCIA 

INTRODUCCIDN 

Para comprender las concepciones actuales de la competencia económica de -

manera que esta comprensión nos sirva como base para formar, modificar, cambiar 

o reafirmar nuestra propia concepclGn de este fenómeno; es Indispensable conocer 

el desarrollo histórico de los diferentes puntos de vista que han conformado -

esas posiciones actuales. 

Los manuales de economfa de que disponemos no satisfacen esta necesidad y 

los tratados de historia económica que desde luego sf tocan el tema, como es 

normal, lo hacen dentro de las concepciones económicas en general, no dentro de 

una concatenación propia de la teorTa de la competencia econánlca. 

Dentro de las limitaciones expuestas en el prólogo, en esta sección, nos -

proponemos explicitar algunas conexiones que existen entre las concepciones de 

la competencia que hemos observado como las más Importantes en la formación de 

las escuelas actuales. 

Las teorTas en torno a la competencia se pueden clasificar, al Igual que -

se ha hecho con las teorfas del valor., en teorfas subjetivas y teorfas objetivas, 

sin embargo Ja mayorfa de Jos autores participa de caracterfstlcas de ambas co-

rrlentes y hasta podemos hablar en ciertos casos del "reconocimiento" de la "rea 

l ldad objetiva" en lo que a competencia concierne, por parte de algun autor sub

jetlvlsta, con la finalidad de reforzar sus propias posiciones. 

ADAH SHITH, DAVID RICARDO, JOHN SUART HILL, CARLOS HARX. 

Tratamos aquT a estos cuatro autores porque en ellos se encuentran las ba-

ses de las teorfas actuales sobre la competencia económica¡ sin embargo. princi

palmente las teorfas modernas subjetivlstas sobre competencia serfan muy lncom-

pletas sin los elementos aportados por ANTONIO AGUSTIN COURNOT el que en este -

sentido es un Iniciador, por lo tanto tocaremos también a este autor. 



CAPITULO 1 

ADAH SH ITH. 

La concepción objetlvlsta de Adam Smlth se revela en su famosa frase sobre 

ul bien común que se logra a partir de la busqueda egofsta def beneficio lndlvl· 

duaJ.I, lo que es una ley que se l11p>ne objetlva•nte a los negociantes que ac -

túan llbrelleftte, sin ninguna traba jurídica o institucional* sobre la base del 

valor de callblo de las 111ercancia1. 

Esta concepción es objetivlsta en cuanto esta "busqueda egoTsta11 es expre

Hda en rel.c:lones sociales y no como el desarrollo de potencias personales es· 

peclales de los Individuos, y deriva de la concepción del valor de este autor, 

pero tallblfn se 11111lflestan en él rasgos del subjetivlslllO, com> brevemente ten· 

dr.-os oportunlcMd de ver. 

La 1111nifest.c:lón .Ss abstracta de Independencia y "busqueda del propio be

nef lclo11 cu.ndo se enfrentan dos conierc\antes, consiste en el esfuerzo que des.!. 

rrollan p.ra medir sus valores producto de dos trabajos de distinta clase en -

cuanto que pueden contener "diferentes grados de 11>lestla experl111entada y de t!_ 

bl l ldad ejerclda'12 para un •ISllO tlelllpO de labor. A esta "medición" no se lle

g·a mediante un acuerdo explicito sobre el tlelllpO y la 11calldad11 del trabajo de 

las respectlv .... rcancras, sino que esti l1111pllclta en la relación comercial en 

la cu.l, a.> dljl.,., e.ida a.erclante busca su propio beneficio, Smlth dice -

refiriéndose • la •nlfestac16n objetiva de esto: ''El ajuste sin elllbargo no -

responde a una medida exacta, sino al regateo y a la puja del mercado, de acue.r 

do con aquella grosera y elemental igualdad3,,que aún no siendo exacta, es su-

flclente para llev•r a cabo los negocios corrientes de la vida ordlnarla11 '4. O 

En la pagina '°2 de la ''lliqueH de Las Naciones" Ed. f.C.E. La frase sobre 
la ''lllno Invisible''. Sabre esta •Is• concepción también en la Pag. ltOO. 

* Ver llH aclelante Pag. f2 de esta tesis. 
:l Citado por David Ricardo en Principios de EconoMía PoHt lea y Trlbutacl6n, Ed, 

Agullar 1959, Pg. 11. En la edición del Fondo de Cultura Econ6nilca (1958) de 
"La lllqiaeu de Las Naciones" de S.lth dice, "grados de fatiga e Ingenio". 

J·.::e1 tllllllllpO de trabajo en el cual se producen las •rcancfas (Nota - R.G.R.). 
~ Ad .. S.lth. lnvestlt.c:l"n sobre la latural-.a y causas de la Rlquez1 de L11 -

Naciones. Edltorlal F.C.[. la. Ed. Pg. 32. 
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sea que la c~etencla se caracteriza en este nivel, según este autor, como un -

Juego de estllllilclones sobre el "precio real" o valor de los artTculos. 

EspecTf lcamente, la conveniencia de cada comerciante está en que cada uno 

de el los toma en cuenta para su benef lclo la cantidad de cualquier otra mercan--

cTa y de rlquez~ en general (y de trabajo como veremos) de que puede disponer -

al efectuar la transacción de que se trate (tanto en el "regateo" como P"ra de-

cidir la "operación") en forma Independiente del otro, Lo anterior se refiere 

al Intercambio sin la Intervención del dinero, 

Ve.rnos ahora un razonamiento de Adam Smlth que.no puede por menos de estar 

Incluido dentro de su concepclc5n de la competencia~·~ Esta concepcl6n es la que 

está relacionada con los .aal l l1111dos "precio real" y "precio nominal" y demues-

tr• 11 posición objetlvlsta de este autor sobre el tema de la "concurrencla11 •ce 
n6~1ca, y que a nuestro Juicio.es muy Importante para tratar este fen6meno sobre 

bases real Is tas. 

Lo que este autor concibe en el sentido mencionado, es que en forma lnmedl.!, 

ta los traficantes real Izan el comercio fijándose antes que n.da en los "precios 

nanlnales" (que como sabemos, son los v•lores de IH mercancTas eicpresados en dl 

nero) ya que cuanto 1111yor o naenor sea la cantidad de dinero que se obtenga por 

una mercancTa "podre111>s disponer o c~rar en el 111lsmo lugu y tiempo mas o me--

J El autor Joseph Alols Schumpeter considera que los 11cláslcos11 no trataron en 
particular el fen6meno de la coqietencia:" ... l lbre competencia, Para el los 
esta competencia era un supuesto Institucional mas bien que el resultado de -
determinadas condiciones de mercado, Y hasta tal punto estaban firmemente -
convencidos de que la COf11>etencla era lo natural, que no se preocuoaron de -
anal l z1r su contenido 1'91co, En realidad el concepto no fue ni siquiera de
finido" J,A, Scupeter. Historia del Análisis Econ6mlco. Ed. F,C,E. 1971. 
Tomo 1 Pg, 470-471. MI punto de vista a este respecto es el siguiente: Aún 
cuando no se haya dado una definición d~ competencia, podemos extraer de los 
textos de los "cllslcos" suficientes "notas" partlculares para estudiar espe
clflcamente su concepto de tal fenómeno. 
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nos trabajo" pues "en un mismo tiempo y Jugar el precio real y el nomina! de to

das las mercancías guardan entre si exactamente la misma proporción"('; pero esto 

no es asi en diferentes tiempos y lugares. 

Asl pues, pensando en su conveniencia, los comerciantes recurrirán a los -

precios nominales en distintos Jugares y tl~s de modo que su relación les sea 

siempre favorable sin importar Inclusive si Ja relación entre los precios reales 

es desfavorable, o sea que compiten en esta combinación de tiempos y lugares por 

la posesión de una mayor cantidad de dinero (o de cosas medidas en el). 

En relación con lo anterior es Interesante analizar el siguiente párrafo 

tanto mas cuanto que nos da una idea del concepto de 1 lbertad econ6mica que: sos

tenía Ada!ll Smith: 11 ... Hedla onza de plata en Cantón, China, puede adquirir qu.!_ 

zá una mayor cantidad tanto de traba~o y de cosas que son necesarias y convenlen 

tes para la vida, que una onza en Londres. Has en todo caso una mercancía que -

se venda por media onza de plata en Cantón, puede ser allí realmente mas cara y 

de mayor Importancia positiva, para qulen~allí la posea, que una que se venda --

por una onza en Londres, para quien disponga de ella en esta última ciudad, 

Ello no obstante si un comerciante londinense puede comprar en Cantón, por media 

onza de plata, una determinada niercancfa que vende después en Londres por una º.!!. 

za. ganará ciento por ciento, como si una onza en Londres fuese exactamente del 

mismo valor que en Cantón. Para ese traficante no tiene Importancia que media 

onza de plata Je ponga en condiciones de comprar en Cantón mayor cantidad de tr,! 

bajo y de cosas necesarias y convenientes para Ja vida que una onza en Londres. 

Una onza en este lugar Je capacitará siempre para adquirir doble cantidad de to

do aquello que pudiera adquirir con media, y esto es preclsainente lo que el pre

tende". 1 

6 A. Smlth: 
1 A. Smlth: 

Op. Cit. Pg. 38. 
Op. CI t. Pg, 38. 
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Se pueden extraer de aquT dos conclusiones además de la de que se compite -

con base en los "precios nominales": 

a) Que los mercados tienen Independencia social en cuanto que existen dlferen-

clas en los "precios reales", debido a la diferente cantidad de trabajo que se 

puede "comprar o comandar" con las mercancfas y a la diferente "Importancia pos.!_ 

tiva" y lo "caro" que resultan "para cada quien" en los distintos lugares, esto 

(además de fas fmpllcaclones subjetivas que puede tener) se podrfa explicar sin 

salirse del punto de vista de A. Smlth por los diferentes "estados" de la socie

dad, 11progres lvo", 11estaclonarlo11 y "regresivo" y por los diferentes grados de 

"riqueza" o "pobreza" de los paTses. 

Debemos anotar en este lugar que el problema de la correspondencia, en los 

mercados, entre el 11preclo·real 11 y el "nominal" se resuelve según Smith median

te la competencia misma, es decir que no existe ninguna regla determinable para 

Individuos verdaderamente libres, que establezca la proporcionalidad entre am-

bos "precios" sino que el lo -que debe real Izarse en "períodos largos" según se 

desprende jel anál lsls que el autor hace del "precio natural" (del cual hablar.! 

mos más adelante) que coincide con el "real" (Pg. 5'+ Op. Cit.)- se efectúa pre

cisamente por ese juego llbre de la COfll'etencla. 

Es aquf donde debemos pasar a la segunda conclusión ya que ella se refiere 

a uno de los caracteres que según Smlth tiene la libertad económica. 

b) La libertad económica consistirá entonces, en relación con los precios 

"reales" y "nominales" en que todo comerciante tiene el "derecho" Inclusive de 

llegar a "equivocarse" (desde luego que esto no es una verdadera equivocación) 

al proporcionar a una comunidad o a sT mismo un "precio real" menor del que serTa 

proporcional al precio "nominal" con el que negocl,a ya que tal precio es el que 

le Interesa en un lugar y tiempo determinado. 
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El negociante tiene (o debe tener ahí donde las condiciones lnstltuclona-

les no están dadas) absoluta libertad para decidir la cantld.ad, el momento V el 

lugar en que ha de disponer de "Trabajo v de cosas necesarias y convenientes pa· 

8 ra la vida". 

En cuanto hablanos aquí de la concepción de competencia de Smlth, no tomar.! 

mos en cuenta la diferencia que Indicamos en la nota número 5 a menos que haga--

mos la aclaración pertinente. 

De paso diremos que la concepción del valor Implicada en la frase citada -

arriba es la que 111;1s conviene a la concepcl6n de competencia de A. Smlth a saber: 

que el precio real o valor para el que posee una cosa, es lgu1l a la cantidad· 

de tr1bajo que puede adquirir con el la o d ... ndar en el mercado, esta "definición" 

deicrlbe en tér11lnos de valor el movl~lento en "su propio 1 nteres" de los partlcl . 

,.ittes en los mercados, para disponer de trabajo ajeno lo único que hace falta· 

es poseer una co:ia·y tener la voluntariedad de negociar con ella y en este sentl 

do no Importar& el origen de esa mercancta ni la cantidad de trabajo que se haya 

gastado para· producirla, a partir de -.ul se puede sustentar el caricter 11absol.!! 

to" de la propiedad prlvada9 y se podría seguir una 1 ínea subJetlvlsta, aunque· 

S11lth no lo hizo. 

Supongamos que la palabra "trabajo'' significa aqul, las mercancías que se • 

pueden adquirir con la posesión de una de el las, lo cual era la intención de • • 

Adam Smlth en este punto (En la Pg. 32 de la obra citada dice cuando se refiere 

al "poder" de la riqueza o su "valor en calllblo": "••• la cantidad de trabajo aj! 

8 Esta fraH de A •. 5flllth encubre un tanto la confusión de que hablaba O.vid RI· 
cardo ·sobre que no·puede ser el 1111111> valor el del "trabajo'' (representado en 
el ularlo) y el de I•• coHs que son producto de ese trabajo. 

9 Las otras deteÍ"llllnaclones del valor que se han extraído de la obra de Smlth, 
sod segGn H"->si a) Que el valor se 11lde. por las cantidades de trabajo nece 
sarlo"para producir los objetos. b) Que representa las penas y fatigas que':' 
requiere la adquisición de un objeto, y e) la cantidad de trigo que se puede 
COfftPrar con esa cosa. 
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no o de su producto, lo cual para el caso es lo mismo, que aquella riqueza le --

coloca en condlcloftes de adqulrlr11 • Ello nos sugiere que los competidores ac -

túan sobre la base de las 11fomas de valor11 de que hablaba Carlos Marx, en par --

tlcular, de acuerdo con I• extensa cita que hemos hecho: la forma total o desarr.2 

liada del valor, tanto con respecto a una mercancfa COllD con respecto al dinero 

(la plata en este caso). Es decir, 11el precio real" serfa la "fonu total del -

valor'', pero este "precio" COllO hemos visto, es Independiente de los precios no-

minales de las mercancTas en distintos lugares (Cant6n y Londres, según el ejem

plo) y tl .. pos, y COllO dejlllOI anotado, para S11lth las relaciones entre precios 

reales y llOlllnales de las mercancías en diferentes 111C111t11to1 y 111ercados estin da-

das por el 110vl11lento mlsllO de la C011pttencla, es aquf donde pod..,1 fijar una 

de las diferencias IA1pOrtantes entre este autor y Antonio Agustln Cournot, y es 

que este autor - por oposlcl6n a S111ltl1, quien no establece leyes precises de re

lacl6n entre lllbos "precios"- tiene la fundamental preocupacl6n por encontrar r_! 

laclOlfes mat.-itlcas entre esas categorfas como ver111101 en otro lugar. Pod111110s 

aflr111r que con la aparlcl6n de la 11 for111 dinero", la COllpetencla conduce a los 

sujetos, en diferentes grados, por el sendero de 111 cuatro fol'lllls .del valor: dJ. 

nero, general, total y 1l111ple¡ Mii 1l911pre teniendo C011D eje a la fon111 dinero. 

Llega1110s ahora a la for111cl6n de los "precios del mercado". Para explicar 

la fonnacl6n de estos precios en una sociedad donde se ha efectuado ya la 11acu·

mulacl6n del capital y la aproplacl6n de la tierra" Adam Smlth se refiere a la -. 
categorfa del "precio natural": "Cuando el precio de una cosa es ni mas ni me·-

nos que el suficiente para pagar la renta de la tierra, los salarlos del trabajo 

y los beneficios del capital empleado en obtenerla, prepararla y traerla al mer· 

cado, de acuerdo con sus precios corrientes, aquel la se vende por lo que se ! la

ma su precio natural".'º A su vez el "precio natural" de estos tres elementos es 

10 Smlth, Op. Cit. Pg. 54. 
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como se Indica ya en el párrafo citado, el "precio corriente" o promedio de • 

el los "formado sobre la base de las condiciones generales de oferta y demanda -

de mano de obra capital y tlerra11•! O sea que este precio se forma en la compe

tencia de la compra-venta de trabajo, tierra y. c:ap,ltal. Solo debemos aclarar • 

que para Smlth cada elemento tiene sus pecularldades ·lnveitlgadas con amplitud 

en su obra principal en los cap(tulos IX, X y XI· las que Influyen en la forma· 

clón de su proplo'\>reclo natural", 

Al mismo tiempo que el precio natu'ral es el resultado de 1as· 11condlclones 

generales de oferta y demanda" aludidas (de mano de obra, capital y tierra), es 

la base para la competencia general de las morcancras que forma los "precios 

del mercado", En cuanto en la form.clón de estos precios por la competencia, • 

Smlth nos dá algunas "notas" sobre el fenómeno competl tlvo, paso 11 exponer bre· 

vemente el punto de vista de este autor sobre eso ~roceso de formación de pre·· 

clos; 

Cuando 111 oferta de un producto es m.1yor que su demanda efectiva, la comp.!!. 

tencla entre los vendedores tiene como resultado la disminución del precio de • 

mercado a un nivel Inferior al do su precio natural, Cuando la demanda exede • 

a la oferta, la competencia se Intensifica entre los compradores teniendo como 

resultado que el precio de las mercancías subo por arriba de su precio natural, 

En el caso de que las mercancres que se llevan al mercado cubran la cantl• 

dad que se demanda de las mismas estas se venden por su precio natural, enton·· 

ces la competencia no ha desaparecido sino que os mediante ella que se llega a 

ese resultado: en este caso 11el precio del mercado coincide exactamente o se ·

aproxima, en lo que cabe al precio natural, Toda la cantidad se vende a este· 

precio, sin que se pueda obtener otro mas alto, La cCll'l'petencla obligará a tos 

n Maurlce Dobb. Teorías del Valor y la Dlstrlbucl6n desdo Adam Sml th. Siglo 
XXI Edl toros, )a, Edlc16n. Pg. 5~. 
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traficantes a aceptar este precio pero no otro menorJ
2
• 

En este punto Carlos Marx, por ejemplo, hace intervenir la categoría "va-

lores de mercado" (para una economía de el rculaclón s Imple de mercandas) que 

como veremos es muy Importante para la teoría de la competencia económica, y la 

categorTa de "precios de producción" (para una econom{a·capltallsta); casi to-

dos los autores coinciden en se~alar que este juego de las fuerzas de la oferta 

y la demanda sobre la base de cantidades medl as, trae como consecuencia que el 

capital y la fuerza de trabajo se trasladen de unos tipos de "ocupación" a otros 

que les resulten mas convenientes debido a que existen e~ ellos unos precios -

que proporclo~an mas Ingresos a quienes poseen los medios de producción (en 

cuanto estos son los encargados de "comandar" la economía), hay desde luego mu• 

chas variantes en relación con las teorías de la distribución que cada autor so1 

t 1 ene, pero 1 a 1 dea de 1 a "Tras 1ac1 ón" es ta .. presente en todos; mas abajo ve re-

mos con brevedad el desarrollo de Smlth en este aspecto, 

Después de haber visto los anteriores principios generales de la concepción 

de la competencia en Adam Smlth, veamos ahora las funciones que la misma tiene 

en la sociedad según e~te mismo autor. 

lo, La competencia juega un papel regulador de la producción y el comercio al 

llevar los precios del mercado continuamente al derredor de los "precios natura

les" siempre y cuando exista "perfecta 1 lbertad". En palabras de Maurlce Dobb 

y Sml th: " ... la justl flcaclón de la competencia que tiende por medio de frecue.!! 

tes y algunas veces largas fluctuaciones a Igualar el precio del mercado con el 

precio natural, 'significaba que 1ta cantidad total empleada anualmente por la l.!)_ 

dustrla, a fin de llevar al mercado cualquier mercancía se adecúa n~turalmente 

de esta manera a la demanda efectiva 111 l·3, 

12 Adam Smlth. "La Riqueza de Las Naciones" Editorial F.C.E, Primera Ed. Pg, 56 
1) Maurece Dobb, Op. Cit. Pg, 60, 
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2o. La competencia tiene un papel organizador de la economía en cuanto que hace 

que el capital y el trabajo se trasladen de unas ocupaciones a otras más conve-

n 1 en tes, de manera que "Todas 1 as ventajas y desventajas que se derf van de f os 

diferentes empleos del trabajo y del capital, en el mismo terrl torio, deberán -

ser perfectamente i qua fes o gravl tar cont 1 nuamente hacl a esa misma i gua 1 dad". 14 

Jo. La competencia tiene un papel promotor de la producción en cuanto que la 

lncl !nación "natural" del hombre al lntercadllo comercial desarrolla la división 

del trabajo y con esta la destreza de los obreros, el ahorro de tiempo en la -

producción y las condiciones para el Invento y utilización de maquinaria. De -

esta manera el "Interés indfvfdual 11 del horrbre Jo ! leva por el camino del desa-

rrollo materia l. 15 

Todavía hay dos aspectos dentro del pensamiento de Adam Smlth que son lm-· 

portantes en relación con la competencia, y que analiza en el libro 1 capítulo 

X de su obra (La Riqueza de las Naciones). 

El primero, cuya relación con la c~etenda es evidente, es el que trata 

sobre la Igualdad de las "ventajas y desventajas" de los distintos empleos del 

capital y el trabajo. 

Las condiciones generales para que se dé la Igualdad arriba mencionada, -

son las siguientes, además de la "perfecta 1 ibertad11 : 

a) Que los empleos sean bien conocidos y de antiguo arraigo en la localidad. 

b) Que los empleos sean los exclusivos o principales de quienes en ellos se 

ocupan. 

c) Que los empleos "deben hallarse en lo que pudleramos llamar su estado n_! 

tural y ordinario, 16 

14 Adam Smlth. Op. Cit. Pg. 97 
15 Esto A. Smlth lo trata en los dos primeros capftulos de la obra que hemos ve

nido citando; de su lectura salta a la vista que no le dio toda la Importan
cia que llegó a tener después, pero ello es plenamente justlflcable ya que -
esta obr~ apareció apenas 16 a~os de~pués de !a fech~ que se conslder~ comQ 
el prlnclplCI de la ~evolución Industrial (17ó0) 

16 Qp. C 1 t. P9: 1 11 , ' 
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De las anteriores condiciones enunciadas por Smith, podemos deducir, la -

conclusión de que la 1 lbre competencia no puede ser 11 perfecta11 (según usan el 

concepto muchos autores modernos), ya que la falta de alguna de esas trP.s condi

ciones provoca desigualdades en las "ventajas y desventajas" (que lmpllcarfan un 

posible 11desequlllbrio a largo plazo") pero eso no Implica que la competencia -

deje de ser l lbre, 

Verdaderamente, la falta de las condiciones a) y b) de Smlth, que hemos -

enunciado, lnval ldan La Libre e lnmertlata 1'movll ldad11 de los" factores de la -

producción 11 , que cerno sabemos es una condición fundamental para que impere la 

competencia 11 pura " y eso es por las siguientes razones: 

la.- SI los empleos no son" bien conocidos y de antiguo arraigo 11 , la - -

fuerza de trabajo no tiene 11 perfecta movl l ldad 11 pues 11 se ha de atraer a los 

obreros establecidos en otros empleos, ofreclendoles salarlos mayores de los -

que pueden ganar en sus oficios, o de los que en otro caso reclamarfa la índole 

de su trabajo, y ba de transcurrir mucho tiempo antes de que pueda el nuevo em-

presarlo aventurarse a reducirlos al nivel corrlente11 , 17 

2a.- SI los empleos no son 11 los exclusivos o principales de quienes en -

ellos se ocupan 11 ia 1 si tuac Ión provoca que aquihaya una barrera para la movl ll 

zaclón del capital 11 fijo 11 , Esto se debe a que los salarlos de los obreros -

son mucho más bajos que en otras ocupaciones, es decir, no son el 11preclo regu-

lar integro de su trabajo 11 y 11 el producto de un trabajo semejante no puede -

por menos de estar en el mercado a un precio más bajo que lo que de otro modo -

corresponderia a su naturaleza 11 , 18 Por esto la Introducción 1 lbre de maqui-

narla se ve restringid~, ya que 11 regularmente 11 se prefiere emplear la mano de 

obra. 

17 Op. Cit. Pg, 111-12 
18 Qp, CH, Pg, 112, 
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Añadiremos que la competencia sigue siendo l lbre a condición también de 

que no falte la 11 perfecta libertad 11 de que habla Smlth y que analizaremos en 

seguida. 

El segundo aspecto al que nos hemos referido trata del concepto de 11 per-

fecta libertad 11 de Smlth. Esta libertad la podemos caracterizar solo si nos 

situamos en las condiciones sociales totales ( EconomTa, polftlca, cultura, vi

da social, etc.) a las cuales se refiere Adam Smlth y en las cuales vivió. En

tonces podemos acercarnos a este concepto de una manera negativa diciendo que -

es la ausencia de privilegios a los gremios y corporaciones, de reglamentación 

a la residencia de los habitantes de un pafs y de Impuestos a las exportaciones 

e Importaciones; para decirlo en palabras de Adam Smlth: los obstáculos a la 

11 perfecta libertad" provienen. de las 11 ordenanzas de corporaciones o gremios" 

de los 11 estatutos de aprendizaje" y ife11 leyes de pobres 11 (para la residen

cia de pobres), Así pues, esta libertad d!plndlide la actitud gubernamental e 

Institucional en general. El significado de esto es que un régimen de 11 libre 

competencia 11 se concibe Inseparablemente unido a las formaciones sociales y p~ 

lftlcas existentes, 



CAPITULO 11 

DAV 1 D R 1 CARDO 

La concepcl6n de David Ricardo sobre la competencia pasa a través de su 

desarrollo teórico sobre los beneficios, la renta y los salarlos y emana funda-

mentalmente de su concepcl6n del valor, veremos entonces esta concepción en su 

t!11 Foque hac 1 a 1 a competenc 1 a. 

Ricardo concibe el valor de las mercancTas en forma absolutamente parale--

la a su concepcl6n de la competencia, es decir, que la competencia está lmpll-

cada en su concepcldn del valor, tal unidad se manifiesta cuando dice que el V!!, 

Jor de las mercancTas está dado por el trabajo gastado en las peores condiclo--

nes en que es dable producir esas mercancTas, 19 aquT afirma por lo tanto, que 

el hecho de que se vendan las mercancías producidas al más alto costo y que si-

gan apareciendo continuamente en el mercado, solo_ significa que son necesarias 

para la comunidad, o sea que todos los productores tienen el derecho de fijar 

a sus mercancTas el precio fijado por ese costo, lo cual es una Implicación In-

mediata de la competencia que 1 levan a cabo entre si y con los compraaorcs~, v~ 

mos que en este punto hay una ldentlflcacl6n entre el valor y el precio ya que 

en una economía de mercado la comunidad solo puede expresar sus necesidades a 

través de la demanda monetaria de las mercancfas. Por lo tanto podemos concluir 

que el tama~o del valor de cambio se va fijando por la competencia según este 

mismo autor, que es mediante ella que se determina la cantidad de trabajo nece

sario para producir las mercancfas en la unidad productora que trabaja bajo las 

condiciones más desfavorables, 

19 "El valor de cambio de todos los bienes, ya sea manufacturados, extraTdos de 
las minas u obtenidos de la tierra, está siempre regulado no por la menor -
cantidad de mano de obra que bastarTa para producirlos en circunstancias am
pl lamente _favorables y de las cuales disfrutan exclusivamente quienes poseen 
facilidades pecul lares de producción, sino por la mayor cantidad de trabajo 
necesariamente gastada en su producción, por quienes no disponen de dichas 
facilidades, por el capital que sigue produciendo esos bienes en las clrcuns 
tanc 1 as más des favorab 1 es". Hás ade 1 ante d 1 ce, ref 1r1 éndose a ese fabr 1 can-= 
te que no gozar& de ninguna de esas facilidades ·que podrTa quedar Inclusive 
el !minado del mercado, si el suministro efectuado por los obreros favorecl-
dos fuese Igual a todas las necesidades de la comunidad". David Ricardo, 
Principios de .EconomTa PolTtlca y tributación. Ed. F.C.E, Pg, 55. 
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Para David Ricardo las clases sociales tienen un modo diferente de competir, 

por su parte, entre sus miembros por el tipo especial de Ingreso que ellos ob

tienen y por otro lado entre cada una de esas clases por una mayor proporción-

del producto social de una nación. 

Del modo antes dicho, los terratenientes competirán entre sí exclusivamente 

por la posesión de la tierra de mejor calidad. Sin embargo la competencia de 

Jos terratenientes hacia las demás clases, no reviste un carácter propiamente 

mercantil sino practlcamente político, pues se trata de la presión, la influen-

cla o las medidas en relación con el estado, que los terratenientes pueden to--

mar para acrecentar Ja renta de la tierra, 

Partiendo del principio de que la creciente dificultad de proveerse de -

una cantidad adicional de alimentos por medio de la misma cantidad proporcional 

---de trabajo, es la causa que hace crecer la renta, podemos resumir Ja actitud --

de los terratenientes para la obtención de la renta de Ja tierra de una nación 

del siguiente modo: 20 

lo. Los terratenientes están Interesados en la elevación del costo de los pro

ductos agrícolas de modo que están en contra de las mejoras de la agricultura y 

en contra de la introducción de maquinaria que haga mSs productivo el trabajo -

agrícola. 

2o. Los terratenientes pretenden mantener siempre alto el precio de los produ.E_ 

tos agrícolas obstaculizando, como una de las principales medidas favorables a 

ellos, la libre importación de los cereales que sirven de base para la alimenta 

clón de la mano de obra de un pafs; asf pues la situación social de los terrate 

nlentes los hace ser una clase social opuesta al Interés de la sociedad en su -

conjunto. A este respecto David Ricardo dice: 

20 Ver pg. 78 de Principios de Economfa Política y tributación y todo el capf
tulo referente a la renta de la tierra de este mismo libro. 



- 15 -

"El terrateniente se beneficia doblemente con la dificultad de produc--

ción. Primero obtiene una mayor parte, y segundo el bien con que se le paga 

alcanza un valor más elevado". 21 

En lo que se refiere a la competencia de los capitalistas hacia las demás 

clases sociales, ésta se manifiesta a ellos como un problema de combinación e~ 

tratéglca de los salarlos, la Inversión, los precios de los productos de prlm!:_ 

ra necesidad y la introducción de maquinaria y mejoras técnicas a la produc- -

clón en general. Para resumir la posición de los capital lstas en este aspecto 

de la competencia diremos que: 

lo. Es conveniente para ellos desde luego un salarlo bajo, el cual depende de 

la oferta y la demanda de trabajo por una parte, y por la otra del precio -

natura 1 de la fuerza de trabajo. 

20. El precio natural de la fuerza de trabajo depende a su vez de los precios 

de las mercancfas de primera necesidad o sea que en cuanto estos sean bajos, -

aquel tenderá a bajar y en cuanto los precios de las mercancfas mencionadas -

sean altos, aquel precio de la fuerza de trabajo tenderá a aumentar, lo ante-

rlor se dá además de las necesidades vitales de los obreros, sobre la base de 

las costumbres sociales de consumo de la población. 

Jo. El crecimiento de la población tiene Importancia para el capitalista, en --

cuanto es la oferta de fuerza de trabajo con la que se enfrenta y debe tomarla 

en cuenta al efectuar sus Inversiones; por ejemplo, una carrera en la que las -

Inversiones suben delante del crecimiento de la población, tendrá como consecue!!. 

cla u'na disminución de las utll ldades las cuales están en relación Inversa con 

los salarlos que aumentarían debido a la creciente demanda de fuerza de trabajo. 

SI se toman en cuenta además las distintas situaciones de explotación de la tie

rra (saturación o no de las tierras de cal ldad óptima, etc,) Se obtiene una se·

rlc de combinaciones de Inversiones, Población y Producción agrTcola que Influyen 

de~l.cl,van,iente ~ollre la~ utl,I {dades a l~rg9 plaz9. 

21 ~P· C(t. P~· ~3 
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4o. La Introducción de maquinaria y otras !novaciones depende de la relación 

entre costos y precios asl como perspectivas de cada rama de la producción en 

que se Inviertan capitales, esto cOllO hemos visto compite con el interés del 

terrateniente el cual siempre está en contra de las !novaciones y la utiliza--

ción de la maquinaria. 

En cuanto a la competencia entre los capitalistas mismos David Ricardo -

la centra en sus decisiones para obtener la utilidad máxima en las diferentes 

ocupaciones del capital, lo que propicia que las mercancías se vendan siempre 

por un precio que está alrededor de lo que se llama su precio natural, por 

lo tanto está en relación con la formación de una taza general de utilidades. 

La taza general de utll idades se fija en relación con los salarlos no so

lo en su conexión directa, bajándola o--Subléndola, sino también socialmente ya 

que según este autor es la producción agrícola la que dá la base para la forma 

clón de dicha taza, pues es la tierra que no produce renta y ultlmamente cultl 

vada la que una vez deducidos los salarlos, nos dá la proporción de utilidades 

que rige para todos los capitalistas, en palabras de David Ricardo: 11 En todos 

los países, y en todos los tiempos. las utilidades dependen de la cantidad de 

mano de obra necesaria para proveer a los obreros de los artículos necesarios 

en aquella tierra o con el capital que no produce renta11 •
22 

El principio de la busqueda del beneficio int!lvldual como base de la com-

petencia económica, tiene tanta l111p<>rtancla en David Ricardo como en A. Smlth, 

esto lo podemos reafirmar en los siguientes dos pasajes de su obra: "Es la com 

petencia de los productores que estan perpetuamente dedicados a comparar el 

costo de producción con el valor de las cosas producidas lo que regula el valor 

de las diversas mercancías11 •
23 El siguiente pasaje aunque se refiere al comer-

cio exterior es muy significativo de lo que estamos tratando: "En sistema de co 

22 Op. Cit. Pg. 90 
23 Op. Cit. Pg. 212 
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merclo absolutamente 1 lbre cada pais Invertirá su capital y su trabajo en em-

pleos tales que sean los más beneficiosos para ambos, esta persecución del pro

vecho Individual está admirablemente relacionada con el bienestar universal, --

distribuye el trabajo en la forma más efectiva y económica posible al estimular 

la Industria, recompensar el Ingenio y por el más eficaz empleo de las aptltu-

des pecul lares11 • 24 Basados en este prlncl?lo observaroos con claridad que la 

competencia se presenta también aquT como un juego de. conveniencias por una Pª.!:. 

te y como una carrera en la colocación de capitales donde se puede obtener la 

máxima ganancia. 

La competencia de los trabajadores entre sT, parte para David Ricardo de 

la base de la que él l larna el "Precio natural" de la fuerza de trabajo y que d~ 

pende de factores naturales y de factores sociales, es sobre la base de ese pr~ 

clo natural que se dá la competencia entre obreros. las oscilaciones del pre--

clo corriente en torno a aquel precio natural se dan por 11el juego11 de la ofer-

ta y la demanda de fuerza de trabajo. la oferta de tal "factor" se condiciona 

en periodos largos por el crecimiento de la población, la cual depende a su vez 

de la acumulación del capital. Tomándose en cuenta los cambios en su composl--

clón debido a las mejoras técnicas y a los cambios de ciclo agricola, este con-

dicionamlento de la oferta de la fuerza de trabajo por el ritmo de acumulación 

del capital que se da en periodos extensos, nos sirve como base para deducir -

que la competencia entre los trabajadores y las mencionadas oscilaciones de sa-

lario que se dan por causas dependientes de los mismos vendedores de fuerza de 

trabajo solo se puede dar en periodos cortos. 25 

24 Op. Cit. Pg, 102 
25 "Porque ningún punto está mejor establecido que ese de que la oferta de tra 

bajadores se haya siempre, en último término en proporción a los medios de
sostenerlo~'. Op. Cit. Pg. 218. Aqul David Ricardo se acerca a la teoría 
del 1 lamado "fondo de salarios" y hay Indicios en otras partes de su obra -
de que tiende hacia tal tesis, sin embargo casi al final izar su 1 lbro, en 
el capítulo XXXI que se refiere a la maquinaria, nos presenta un panorama 
completamente distinto. 
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Las rentas de los terratenientes y los beneficios de los capitalistas, pu.!.:, 

den aumentar mientras que los salarlos pueden dlsmlnuír. Esta disminución de 

los salarlos al mismo tiempo que aumentan los otros tipos de Ingreso lo funda-

menta David Ricardo en el hecho de que lo que él llama el Producto Neto de un 

país, que ~quivale a todos los tipos de ganancia que son percibidos, puede crP.

cer o permanecer igual mientras que el Producto Bruto, que es donde se encuen-

tran incluídos los salarios o, como él lo llama, el fondo de salarios, pueden 

permanecer igual o disminuir y en ese caso dlsminuír también los salarios, este 

fenómeno tiene como causa el adelanto tecnológico o sea la Introducción de ma-

qulnaria en la producclón26¡ a fin de cuentas David Ricardo nos proporciona 

para los trabajadores unos cuantos puntos, básicos para su actuAclón competiti

va hacia los capitalistas y terrateniP.ntes, ellos son: 

lo. Que a los trabajadores les interesa fundamen~almente el gasto que llevan a 

cabo los capitalistas y terratenientes. Que ellos están interesados fundamen-

talmente en que los gastos sean en contratación de todo tipo de trabajo domést.!. 

coy en cosas que finalmente proporcionen ocupación a los trabaj~dores. 

2o. Otro punto de referencia para los trabajadores es el que ellos logren una 

productividad bastante mayor con la maquinaria que se introduzca para que el 

incremento del Producto Neto sea tan grande o mas grande que la disminución que 

se pueda efectuar en el Producto Bruto del país y de esta manera fomentar el -

ahorro de los capitalistas para que sus inversiones creen los empleos que con 

motivo de la aplicación de maquinaria hubieran desaparecido. 

3o. Además de los puntos anteriores, David Ricardo recomienda en su obra para 

que los trabajadores lleven una vida mejor, que sea costumbre de el los el cons.!!. 

mir todas las cosas que les sean posibles para que sea su vida mas cómoda, en -

26 Vease el mencionado capítulo XXXI de la obra de Ricardo. 
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fin, que sus costumbres sociales de consumo sean las máximas posibles. Como 

vemos este autor, en cuanto se refiere a su obra principal, no tiene siquiera 

un punto de vista sobre la agrupación de los obreros en sindicatos con motivo 

de su competencia económica con los capitalistas. 

En el primer capítulo de su obra David Ricardo desarrolla algun~s tés is 

sobre la variación del valor de las mercancTas causada por variaciones en los 

salarlos, las cuales repercuten en diferente. proporción en mercancías produ-

cldas en condiciones de mayor o menor durabilidad y cantidad de capital fijo 

y circulante empleado en producirlas, este fenómeno es causa de concurrencia 

entre los capitalistas. pero habría de ser C. Harx el que lo tratara en deta--

lle y expusiera sus conexiones con la competencia oor medio de lo que 1 Jamó la 

rotación del capltai.27 

Hemos visto que la concepción de competencia de David Ricardo es fundamen

talmente objetiva, sin embargo, como este autor centra la fijación de la cuota 

de utilidades y del salarlo n~tural (en cuanto determinado por el precio de los 

productos agrícolas) en la explotación de las 11energfas originarlas e lndestru,s 

tibies del sueldo", fija en real ldad las bases para Ja concepción subjetlvlsta 

o marglnallsta de la competencia, al relacionar tal fijación con su deducción -

de la renta de la tierra; aunque como veremos su conceoclón del rendimiento de-

creciente es diferente en lo fundamental de la concepción del marginallsmo so--

bre este fenómeno. 

Por último diremos que para Ricardo la renta de la tierra que es la cateQ.2_ 

ría que causa la oposición entre las c•ases sociales, es un producto de monooo-

llo, es decir que no entra prop!a111Cnte en la competencia, a este respecto dice: 

"Yo la considero (a la renta de la tierra) siempre como el producto de un mono

polio parcial que nunca regula al precio sino que es' consecuencia de este11 •
28 

27 Esto como sabemos, lo trata fundamentalmente en el Tomo 11 de su obra, que -
no alcanzó a publicar el mismo Marx, 

28 Op. Cit. Pg. 212 



CAPITULO 1 1 1 

JOHN STUART HILL. 

En John Stuart Kili encontra1111>s un autor objetlvlsta fundamentalmente que 

sin embargo tiene algunas características subjetlvlstas, a este respecto hare-

mos un breve res.-nen de esas características en su teoría del valor y la dlstrl 

buclón y examinaremos brevemente CCl90 se reflejan en su concepción de la c~e

tencia económica: 

Este autor es obletlvista en c1Mnto conr.ibe esencialmente el valor de las 

mercancTas dado por el trabajo necesario para producirlas, y es también objetl

vlsta en cu.anta es objetivo el "costo de producc16n11 al que se refiere después 

como la sustentacl6n de dicho valor al que entonces da el nombre de valor natu

ral, corm lo hicieron Ad• S.ith y David Ricardo. 

Para caracterizar su otra línea de pensilllllento de la cual se encuentran -

algunos elementos en los autores clis~s que le precedieron, partiremos de las 

siguientes tres bases sentadas por él: 

la. El valor de cambio no es un concepto vital para la economTa política. 

2a. El valor de cambio tiene que ver solo con la distribución social )'·no con 

la producci6n, es decir que el valor se follllil en la clrculAclón de las mer 

canctas sola11ente. 

Ja. Que el valor es un concepto C0111pleta11ente relativo. 

Entonces, debido a sus bases anteriores, este autor establece. tanto un lí

mite •Íni110 para el valor dado por la dificultad de obtención como un Jfml~e má 

xlmo dado por su utilidad P11ra la persona que desea adquirir algo. 

Luego nos encontralllDS con que uno de los elementos que constituyen la ga-

nancia es el pago por la abstinencia de gastar los Ingresos Invirtiéndolos en -

la obtenclóñ de bienes de capital. 

Los dos conceotos son subjetivos, el de la utilidad y el de la abstinencia; 
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pero veamos de que modo se refleja este punto de vista en la concepción de la 

competencia: 

Primeramente, como el autor no concibe el valor de cambio como fundamental 

para la economfa y como depende de la dlstrlbucl6n solamente, esto se refleja 

en su concepción de competencia en el sentido de que la distribución no es efe.=_ 

tuada en los mercados con base en la competencia simplemente, sino que se debe 

tomar en cuenta también la costumbre, las costunbres distributivas de las comu-

nldades, aclara con posterioridad que este tomar en cuenta a la so-

cledad debe serlo para fines de la apl lcaclón de la teorfa de la economfa 

polftlca, expresandolo con palabras del propio J, Stuart Hlll: "Puesto que la 

costumbre mantiene con tesón sus prerrogativas en contra del Influjo de la com-

petencla aún en aquellos casos en que por efecto del gran número de competido

res y de la energfa desplegada en la consecución de la ganancia, el espirltu de 

competencia es más fuerte, podemos estar seguros de que las mantendrá todavía 

más cuandó la gente se contenta con ganancias más peque~as y estima en menos -

sus Intereses pecun lar los comparados con su comodidad o su placer", Un poco -

mh adelante dice·: "Para evitar errores al aplicar las conclusiones de la econo 

mfa Polftlca a los asuntos de la vida corriente debemos examinar no solo lo que 

ocurrlria suponiendo la competencia en su grado máximo, sino también hasta que 

punto afectará al resultado el hecho de que, la competencia no actúa en su máxl 

ma Intensidad". 29 Como vemos el autor toma en cuenta la existencia concreta 

de la sociedad de la cual parte el movimiento real de la economfa, sin embargo -

no llega a·conslderar que Ja competencia se oponga a esos rasgos sociales básicos 

que sostienen la vida de una comunidad y mucho menos considera que el resultado 

de la libre competencia, el monopolio tenga efectos destructivos sobre la ~Ida -

social de las comunidades humanas en las que se ha desarrollado el sistema mer--

cantil y capitalista, 

29 Ambas citas estan tomadas de J,S.HILL. Principios de Economfa Política. 
Ed , F. C, E. Pg ~ 264 
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Al contrario de lo antes dicho encontramos en el autor que nos ocupa algu· 

nas afirmaciones clásicas sobre tas bondades sociales de la competencia económ..!. 

ca (aunque con algunas limitaciones como veremos): "Existe el peligro de que 

una vez que Jos seres humanos hayan alcanzado una existencia que juzguen tolera 

ble, tiendan a estancarse, que no quieran esforzarse por mejorarla y que dejando 

sus facultades atrofiarse, pierdan Incluso la energfa para Impedir que empeore, 

tal vez no sea la competencia el mejor de los estímulos pero en la situación a.s, 

tual es Indispensable y aún no se puede preveer cuando llegará el tiempo en que 

no sea necesaria para el progreso" ••• "La protección contra la competencia est.!_ 

mula la ociosidad y la pereza mental es evitar la necesidad de ser tan activo y 

tan lntel !gente como los demás, si el fin que persigue es estar protegido con·· 

tra la poslbll idad de perder el empleo por la competencia de trabajadores peor 

pagados, esto solo sucede cuando una costumbre antigua o un monopolio local y 

parcial ha colocado a una clase determinada de artesanos en una posición privl-

leglada en comparación con el resto". 30 

Este autor nos proporciona lo que podrTamos llamar una serle de parametros 

para la fijación de los valores de mercado en una economTa, valores de mercado 

que David Ricardo solo menciona al referirse al valor global de una determinada 

cantidad de mercancTas existentes en el mercado y no entra al análisis de la 

composición o de la manera cerno este valor se forma, así en la página 280 de 

sus principios de Economfa Política y Trtbutactón, nos habla del valor de merca 

do cuando trata de las cosas necesarias y de las cosas superfluas en mercados -

de diferentes paises. 31 

Los parámetros a los que nos estamos refiriendo son la escasez y la dlfl-

30 John Stuart Mili. Op. Cit. Pg. 783 
31 "Los holandeses o los genoveses (está hablando de un caso supuesto Nota: R. 

G.R.) necesl tan .dinero para comprar cereales, y para obtener dinero están 
obl lgados a vender sus bienes superfluos. Lo que baja es el precio y el va 
lor de mercado de esos bienes aunque en apariencia el dinero sube en compa':' 
ración con el los" D. Ricardo Op. Cit. Pg. 280. 
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cultad de obtención, por una parte, y, lo que pudleramos llamar la oferta media, 

el costo de producción y la demanda normal por otra parte. Expllcltamente Mili 

nos habla de estos valores comerciales en el capftulo 5 del l lbro tercero de su 

obra; En el apartado 4 de tal capTtulo que se llama "Casos en que existe una 

ganancia análoga a la renta", dice: "Los casos en que existe una ganancia análo 

ga a la renta, son más frecuentes en las transacciones Industriales y comercia· 

1 es de 1 o que a 1 gunas veces se supone11 , Después de que nos ha d 1 cho en cap f tu· 

los anteriores que el valor depende del mayor costo de producción dable para la 

mercancfa de que se trate nos dice: 11De hecho, todas las ventajas que un compe· 

tldor tenga sobre otro, ya sean naturales, ya adquiridas, ya sean personales, 

ya resulten de ciertos arreglos sociales, llevan la mercancTa tanto más lejos 

hacia la tercera clase, y asimilan al que posee la ventaja a un rentista". 32 

Por "tercera clase" de mercancTas entiende Stuart HI 11 las mercancías que prod.!:!, 

cen Ja renta de Ja tierra desde luego, la cual es 11dlferenclal 11 • También pode

mos considerar parametros para Jos valores de mercado según el autor que esta·

mos tratando a Jos salarlos y las ganancias en cuanto que la magnitud relativa 

de esas categorfas en distintas mercancTas Influyen directamente sobre la magnl. 

tud de los valores y que en realidad forman lo que C. Marx llamó posteriormente 

los precios de producción. 

Por último digamos que para John Stuart Mil 1 la competencia no se resuelve 

en el monopolio, sino más bien en un sistema de cooperación el cual no debe ne· 

gar a Ja competencia misma. Esto se 1 leva a cabo en dos formas: 

La primera, mediante la asociación de los patrones con los trabajadores, y 

a este respecto dice: "Es ya práctica corriente, remunerar con un porcent~je de 

las ganancias a aquellos en quienes se deposita una confianza especial (en las -

empresas R.G.R.) y hay casos en que ese principio SE¡ 1 leva a cabo con excelentes 

32 J. Stuart Mlll, Op. Cit. Pg, 482 
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resultados hasta lncluír 1 los simples trabajadores 1Nnuale111.33 Lo Hterlor 

lo plantea de una for11111 que a~recen ca.o casos de excepcl6ri, los cu1le1 deben 

tender a generalizarse; por este medio según Mili la C0111petencl1 y la lucha en

tre los trabajadores y sus patrones h1brf1 de tender a dlsmlnuTr. 

La otra fonna de organización econámlca que fluye en el mencionado slste-

ma de cooperación, son las asociaciones cooperativas de los trabajadores, sobre 

el lo el autor dice: "No obstante si la humanidad continúa progresando, la forma 

de asociación que es de esoerar predomine en definitiva no es la que puede exl_! 

tlr entre un capital lsta que actúa como jefe y un obrero que no tiene ni voz ni 

voto en la dirección, sino la asociación de los mismos trabajadores en condl 

ción de Igualdad poseyendo colectlvamAnte el caoltal con el cual realizan 

sus operaciones y trabajando bajo la dirección de personas que ellos mismos nCJ!!! 

bren y destltuyan11 .34 Según él, la competencia no debe ser negada oor este si~ 

tema, y establece su final en un tlempo~remoto e indefinido y no precisamente -

a causa de que deban ser las cooperativas las que se opongan a ella ya que si 

se multlpl lean de manera universal solo ellmlnarJ'a .. Ja competencia entre los -

trabajadores y ·como dice el autor- '.'Ja que hubiera entre unas y otras asocia-

clones serfa,en beneficio de Jos consumidores, es decl r de ·Jos asociados, o sea 

de las clases Industriosas en genera1 11,35 

El principio Individual tan marcado en J, Stuart Mil 1,36 confluye con el 

principio cooperativo, que no es menos enérgico en este autor, y ello no niega 

33 Op. Cit. Pg. 757. 
34 (:p. Cit. Pg. 765. 
35 Op, Cit. Pg. 782. 
36 Veamos por ejemplo el siguiente párrafo: "La dirección Individual por la 

persona que está principalmente interesada en la empresa, tiene grandes ven 
tajas sobre cualquiera otra forma de di recclón colectiva". Op. Cit. Pg. -
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la libre cmpetencla, sino que mas bien coexisten ambos principios sin l leg<1r a 

... 1festane fen6.no1 de concentrac16n de la riqueza de los Individuos ya que 

la •l!llla dirección ~ndlvldual se verá obligada a asimilar el principio coopera

tivo, lo anterior no es planteado con COC!lpl eta conexl6n por Naestro autor ya -

que el llétodo que sigue en la 1NYOr parte de su obra, de efectuu hlpcStesls las 

cuales desarrolla y cuyas consecuencias no neceHrlamente relaciona de manera 

e.iq>Hclta le da ta posibilidad de hacer afl l"Nclones tan divergentes como -

las que hlmlos 1M1nclonado sobre el principio Individual y sobre la asoctacl6n 

de los ml$190S trabajadores, sin enbargo esto es mas o menos consecuente en -

general con la concepción global del autor ya qua la competencia no es un fen6-

111eno que tienda a hacerse absoluto pues está condicionado por Jos aspectos so-~ 

clológlcos que ya menclonal!X)s mas arriba, por lo tanto qucdarfa a '" psfcologfa 

individual la solución del problema del crecimiento y movimiento del fenómeno 

competitivo. 

(."······· 



CAPITULO IV 

CARLOS MARX. 

En la concepcl6n de Carlos Marx sobre la canpetencla, estlin Implicadas l. 

siguientes categorfas: 

1) El valor y la plusvalfa. 

2) La acumulac16n del capital, con su resultado de concentración y centr! 

1 i zaci 6n de 1 mismo. 

3) La rotaci6n del capital. 

lt) La taza de ganancia media y los "precios de producción". 

5) El valor canerclal, y 

6) Lo que podemos !lanar el obscurecimiento de las categorTas econ6nlcas 

por la canpetencla (que se llega a Identificar con l.o que Harx llana: 

el fetichismo y la enajenac16n), 

En varios lugares de su obra, este autor menciona que la teorTa de la CO!!, 

petencla estli por real Izarse, es decir, que est& Inacabada, asT por ejemplo, 

despuEs de referirse a la 'movilidad" del capital y del trabajo y sus ~ondlcl~ 

nes, cano causas de la mayor o menor rapidez en la nlvelacl6n de las "constan-

tes desigualdades" de las ganancias en relacl6n con la magnitud de los cap.Ita-

les, dice: "El desarrollo de estos puntos de vista tienen su lugar adecuado en 

la lnvestlgacl6n especial sobre la concurrencia". 0 6) 

La concepcl6n del valor de las mercandas cano trabajo socialmente necesa

rio en las condiciones normales de producc:l6n y cm el grado medio de destreza 

e intensidad del trabajo, lleva ya en sr el g~rmen de la canpetencla mercantl 1 

y capitalista - que es una 11canpllcaciái" de la primera-. Lo anterior se de-

sarrolla de la siguiente manera: Lo que sucede es que todo productor, con el -

36 Carlos Marx. El Capital. Crftica de la Econanfa Política. Editorial: Fcn
do de ~ultura Econ6nlca. 4a. Edlci6n 1966. Tono 111 Pg. 199. Tanbl~n dice
por ejemplo: "Fuera de ellas (de las rentas absoluta y relativa. -
Nota.- R.G.R.), la renta solo puede responder a un verdadero precio de de -
monopolio, no determinado ni por el precio de producción ni por el valor de 
las mercancías, sino por las necesidades y la solvencia de los c01Jnradores
y cuyo estudio tiene su lugar en la teoría de la canpetencla, donde se ln--
vestlga el movimiento real de los precios del mercado" Op. cit. terno 111. -
pq. 709. 
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fin de quedarse con una mayor cantidad de trabalo social o su representación 

en valor, tratará de reducir al máximo la cantidad Individual de trabajo inve!. 

tida en sus propias mercancTas; ya en la página 7 del primP.r tomo de su obra, 

C. Marx nos dice que "'ot eJemplo, después de introducirse en Inglaterra el t.!;! 

lar de vapor, el voll.lllen de trabajo necesarlo··para convertir en tela una dete!. 

minada cantidad de hilado, seguramente quedarra reducido a la mitad. El tefe-

dor manual inglés seguTa Invirtiendo en esta operación, naturalmente, el mismo 

tiempo de trabajo que antes, pero ahora el producto de una hora de su trabajo 

individual solo representaba ya media hora de trabajo social 11 .37 

De lo anterior se desprende que, en la competencia les lnteresa a todos 

los productores el no qu~darse atrás en las condiciones de produccl6n de sus -

respectivas mercancías, sino por el contrario, oonerse a la cabeza; pero como 

P.stos progresos en la productividad del trabalo se dan a espaldas de los oro•-

ductores, lo que sucede en realidad lo expresa C. Harx en el párrafo: "Pero 

he aquT que las vieias y consagradas condiciones de producción del ramo textil 

cambian, sin pedirle permiso a nuestro tejedor va esnaldas suyas. Lo quP - -

ayer era Indudablemente, el tiempo de trabalo socialmente necesario para pro·-

ducir una vara de lienzo, deja de serlo hoy, como se cuida de demostrarselo a 

nuestro amigo el amo del dlner9, present3ndole las notas de precios de distln·

tos competidores suyos 11 )8 AsT pues, lo que nuestro autor llama las revoluciE_ 

nes del valor, tienen una gran Importancia en la competencia económica, y estas 

revoluciones pueden efectuarse, como se desprende de los textos de su obra, dP. 

1 a noche a la mai'lana: "Supongamos que 1 a 11 bra de algodón cuesta hoy 6 pen i -

ques y que mañana, a consecuencia de la mala cosecha, sube hasta un Chelín. El 

algodón viejo que continúa elaborándose añade al oroducto un valor de un chelín 

a pesar de haberse comorado a razón de 6 peniques. Y lo mismo ocurre con el al 

37 Op. Cit. Tomo 1, Pg. 7. 
38 Op, Cit. Tomo 1, Pg. 67. 
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godón ya elaborado, que puede incluso circular en el mercado convertido en hilo: 

añade también al producto el doble de su prlml tivo valor11 .39· 

Veamos, además del párrafo anterior y de una manera general: "Cierto es -

que el valor de una mercancfa se determina por la cantidad de trabajo contenido 

en el la, pero a su vez esta cantidad está socialmente determinada. Si varfa el 

tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción •••• , estP. cambio re-

percute sobre las viejas mercancfas, consideradas siempre como ejemplares suel-

tos de su genero y cuyo valor se mide en todo momento por el trabajo soclalmen-

te necesario, sin que por tanto puPdan perderse nunca de vista al determinar es 

te, las c~~d·¡~,~~~~ ~~~l~·¡~;;¡~,··~~to11 .40 Ahora bien, todo lo que antecedA 

solo nos dice que "la concurrencia lm¡tOtle como norma imperativa la de que en la 

fabrlcaclan de una mPrcancfa no se Invierta nunca más que el tiempo de trabalo 

socialmente necesario para su producclón11 ,
41 que tal tiempo de trabajo puede 

cambiar de la noche a la mañAna, y que, por Jo tanto - reafirmando lo dicho 

un poco mas arriba - Ja concurrencia consiste en no quedarse atrás con resoecto 

de esta norma a pesar de que estas variaciones del tiempo de trabajo se dan a 

espaldas de los productores. 

El concepto de plusva!Ta extraordinaria ilustra el proceso de la competen-

cia a que nos estamos refiriendo en un nivel algo más concreto, en tal proceso -

algún capitalista consigue a1.111entar la fuerza productiva del trabajo y obtiene, 

por un período mas o menor largo, una ganancia adicional a costa de sus competl 

39 Op. Cit. Tomo 1. Pg. 158, En este mismo sentido dice en la Pag. 1¡1¡9 (tomo 
1}: "· •• el valor de una mercancía· no se determina por 1 a cantl dad de traba 
lo realmente Invertido en ella, sino por la cantidad de trabajo vivo necesa 
rlo para producirla. Supongamos que una mercancfa representa 6 horas de -
trabajo. Al inventarse una máquina que per.mita producirla en 3 horas, el -
valor de esta mercancía, aún el de la ya producida, descenderá a la mitad. 
Ahora las 6 horas de trabajo social necesario han Quedado reducidas A ). 

40 Op. Cit. Tomo 1. Pg. 159. 
41 Op. Cit. Tomo 1. Pg. 280. 
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dores. Desde el punto de vista formal, parece haber una contradlccl6n en el 

hecho de que las mercancías ouedan dlsmlnuír su valor de la noche a la mañana 

- por efecto de un cambio en los factores que determinan la fuerza productiva 

del trabajo - y a pesar de ello, la plusvalía extraordinaria pueda seguir 

siendo obtenida, por el capitalista que efectuó en primer lugar ese cambio, -

por un período mas o menos largo. que dura el tiempo que tarda en generalizar

se el nuevo método de oroducclón. 

Ya en la definición misma de olusvalTa extraordinaria podemos ver Indica-

da la solución de este aparente contrasentido; el autor dice: "Pero el valor -

real de una mercancía no lo Indica su valor Individual sino su valor socl~I, es 

decir, no se mide por el tiempo de trabajo efectivo, sino por el tiempo de tra

bajo socialmente necesario para su producclón11 • 42 Aquí aún cuando se refiere 

al "tiempo de trabajo socialmente necesario", su concepto de valor es distinto, 

este valor social está dado por el tiempo de trabalo que se ha necesitado p~ra 

producir la enorme mayoría de las mercancías de un determinado tipo existente, 

y no simplemente por el tiempo de trabalo acortado por el método nuevo de pro

ducción. Como dice Harx un poco antes de la cita anterior, refiriéndose a una 

mercancía en particular: "El valor Individual de esta mPrcancTa sería lnferlof 

a su valor social, es decir, costaría menos tlemoo de trabajo·que la gran masa 

del mismo artículo oroducldo en las condiciones sociales medias11 •
43 Pues bien, 

es la diferencia entre el valor Individuar y el "valor social" lo que propor--

clo~a la plusvalía extraordinaria. 

El valor social es lo que Harx llama posteriormente el valor comercial o -

de mercado de las mercancfas y, que, como hemos dicho, tiene gran Importancia en 

la teoría de la competencia: hemos dedicado, por lo anterior, un espacio para -

42 Op. Cit. Tomo l. Pg. 254. 
43 Op, Cit. Tomo l. Pg. 254. 
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este concepto en esta vista tan rápida de la concepción Marxista sobre nuP.stro 

tema. 

Pasamos ahora a la categoría de la acumulación. Como sabemos Marx hace 

una dlstincl6n entre la producción slmplP de mercancías y la producción propi! 

mente capitalista, las cuales tienen leyes diferentes, vesta última nace so-

bre la base de aquel la. La comoetencla económica se manifiesta, en el régimen 

capitalista, a través de distintas categorTas que en el régimen de producción 

simple de mercancfas, aunque también aquf las categorías de la producción mer

cantl 1 son una base para las más desarrolladas leyPs del capitalismo y se fun~ 

den con ellas. Una de las diferencias básicas consiste en la distinta catego

rfa de la acumulación. Esta categorfa se presenta a la conciencia del caolta

lfsta como un "motivo propulsor", pero es desde luego una de las manifestacio

nes del desarrollo objetivo de las leyes no menos objetivas del valor, dentro 

del reglmen capitalista de producción, las cuales·trataremos de exponer aquí 

en relación con nuestro tema. 

Este fenómeno de la acumulación, Harx lo concibe como un movimiento que -

abarca a la sociedad en su totalidad, pues sus dos tendencias fundamentales, la 

concentración y la centralización, Impulsan tanto el aumento de I~ riqueza como 

la translación de la misma a los distintos sectores de la sociedad y del orga-

nlsmo productivo. Por una oarte la concentración que depende del desarrollo rle 

la riqueza social, va unida a un movimiento de repulsión de muchos capitales In 

dlviduales entre sT, y por otra parte la centralización está Identificada con -

un movimiento de atracción de los distintos capitales. Para aclarar esto, eJ!?!! 

pllficaremos los fen6menos aquí tratados con palabras del mismo Marx: Por efec 

to de la concentración, que hace que aumente el número de capitalistas debido 

a la formación de nuevos capitales y al desdoblamiento de los capitales anti -

guos, "1 os cap 1ta1 es mas modestos se 1 anzan a 1 as orb itas de producción de que 
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Ja gran industria solo se ha adueñado todavía esporádicamente o de un, 

modo imperfecto" (esa gran industria es fundamentalmente el resultado 

de Ja centralización, que impl lea Ja aglutinación de muchos capitales 

pequeños para formar unos cuantos capitales grandes) "Aquí la concu--

rrencia actúa vertiginosamente, en razón directa al número y en razón 

Inversa al volúmen de los capitales que rival izan entre si. Y termi-

na siempre con Ja derrota de los muchos capitalistas pequeños, cuyos 

cap 1ta1 es son engu 11 1 dos por el vencedor o de sapa recen". 44 Eso tam--

blén por efecto de la centralización. 

También es un fenómenos constantemente repetido dentro del cap.!. 

tallsmo, el que, debido a la centralización y al rápido progreso de 

las condiciones técnicas, 11Ja masa de riqueza social que desborda y es 

susceptible de convertirse en nuevo capital • se abalanza con -

frenesí a las viejas ramas de producción cuyo mercado se dilata de 

pronto, o a ramas de nueva explotación como los ferrocarriles (hoy 

di rramos: el niquel' Jos dispositivos E'.lectrón ices. los plásticos. 

etc. Nota. R.G.R.) cuya necesidad brota del desarrollo de las anti-

guas". 45 

44 Op. Cit. Tomo l. Pg. 530 
45 Op. Cit. Tomo l. Pg. 535. 



- 32 -

Para terminar esta breve descripción de los fenómenos opuestos e interde-

pendientes de la concentración y la centralización en relación con la compete!!_ 

cia económica, daremos una nota más sobre ellas como fenómenos constantemente 

repetidos: diremos solamente que la centralización, que propicia el crecimien

to de los capitales en lo Individual, se ve enormemente favorecida por el fen& 

meno del crédito que se desarrolla más y más en cuanto que avanza el desenvol

vimiento del capitalismo; por otra parte, la concentración además de la dlspe!. 

slón y la multiplicación del número de caoltales y debido a ello viene a con-

trarrestar - en la medida de lo posible, tomando en cuanta las prooorciones -

ese crecimiento de los capitales Individuales. 

S igulendo con el principio de Harx de la máxima anropiación de trabajo s~ 

cial por parte de los participantes en los mercados, a base del valor de cambio 

de las mercancfas; podemos observar que la rotación del capital es un medio 

para efectuar la competencia económica, en cuanto que puede aumentar la plusv!!. 

lía• global obtenida por todos los capitalistas en su explotación del trabajo. 

Aunque Marx no se detiene a explicar la relación entre la rotación de los 

capitales y la competencia econcSmica, si analizamos su exposición sobre la for

mación de la "cuota anual de plusvalfa" y sus diferencias con Ja "cuota real 

de plusvalfa"lt6 veremos irwnedlatamente que este fenómeno de la rotación tiene 

nucha lmportancla en varlo5 aspectos del fencSmeno c~etltlvo. Empecemos por 

decir que lo que Marx llama la "cuota anual de plusvalía" no es sino la cuota 

real de plusvalía multiplicada por el nÚlll"'ro de rotaciones del canl tal variable 

en un afta y que por lo tanto, para los capitalistas individuales, en cuanto -

mas rotaciones tenga su capital, mayor será su cuota anual de plusvalía. Cuan· 

do hablamos de cuotas de plusvalfa "real" o "anual" nos referimos a la cantidad 

de plusvalía obtenida en porciento de los capitales variables, por lo tanto co-

lt6 Relación entre la plusvalfa obtenida y el capital variable, en el transcur
so de una sola rotación de este capital (p/v) cuya duración en la gran ma

yoría de los casos es menor de un ano. 
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mo mencionamos arriba, cuando hablamos aquí de rotación del capital estamos 

aludiendo al capital variable, pero conviene aclarar que la rotación de este 

capital, por lo general coincide con la rotación de lo que se llama el capl-

tal clrculante. 47 

Para aclarar con toda precisión la diferencia entre la cuota "real" Y - -

"anual" de plusvalía en relación con nuestro tema, diremos que Marx habla de -

dos tipos de magnitudes de capital en relación con la plusvalfa que producen, 

tales magnitudes son: el capital variable desembolsado y el caoital variable 

que 11 refluye11 durante un año. Empeceroos por el capl tal que refluye anualmente¡ 

este capital es el que pasa por el proceso de producción y circulación de un -

producto determinado durante el ailo y Marx dice respecto de él: "El único cap.!, 

tal que engendra plusvalía es el que realmente se Invierte en el proceso de -

trabajo, solo para él rigen todas las leyes a cerca de la plusvalía entre - -

ellas aquella segan la cual la masa de plusvalía, partiendo de una cuota de -

plusvalfa dada, se determina por la magnitud relativa del capital varlable*.48 

Esto es lo que Marx 1 lama también el capital variable realmente empleado y es-

to es objetivamente, pues constl tuye la cantidad de capital o 11 recursos" como 

dlrfamos hoy, que la sociedad Invierte en una determinada producción, sin em--

bargo no es este el capital que Interesa al capitalista como negociante, sino 

solamente el capital que tiene que desembolsar monetarlamente y con el cual --

puede real izar una gran cantidad de operaciones para aumentar el número de ve-

ces que puede "refluír11 a sus manos en un perTodo determinado, para emplearlo 

repetidamente en la producción de plusvalía. "La cuota anual de plusvalía o la 

comparación entre la plusvalfa producida durante el año y el capital variable 

47 "Estos elementos del capital productivo -las partes de valor del mismo In
vertidas en fuerza de traba lo (Que constituyen el capital variable. Ilota, 
R.G.R.) y en medios de producción distintos del capital fijo - se enfren
tan al capital fijo como cap! tal circulante y se di stlnquen de aquel por 
el carácter común de su rotación". Op. Cit. Tomo 11 P~. 147. 

48 Op. Cit. Tomo 11 Pg, 266. 
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desembolsado en su conjunto (a diferencia del capital variable que refluye du

rante el a~o - que es el real..ente empleado. Nota: R.G.R.-) no es, por tanto, 

nada subjetivo, sino que es la dlnillca real del capital la que engendra por 

si misma esta contraposlclón.""' 

Al aumentar el número de rotaciones de su capital, un capitalista puede -

dlspafer de un capital dinero adicional y enplearlo para extender la escala de 

sus ope~aclones, Invertirlo en otra r ... productiva o en la obtención de Inte

reses al ponerlo a disposición de otros caoltallstas COl1I) caplta-1 de préstamo 

aprovechando el desarrollo del slstelllill credltíclo, que como hemos dicho, es una 

palanca muy Importante en la c011Detencla económica. Hacemos aquí la aclara -

c16n de que nos hllllnos estado refiriendo, en esta parte de nuestro desarrollo, 

unlcamente al capital productivo, es decir, hemos excluTdo al capital comer-

clal y al capital bancario. 

Hemos llegado pues, a la conclusl6n de que la rotación det capital· es un 

lmpc¡ftante lnstrianento de c0111petencla entre los poseedores de capitales. 

Tocaremos ahora el tema de la fonuclón de la cuota media o general de 

ganancia según Marx, al NISllO tiempo, no dejareillOs de referirnos al fenómeno de 

la rotacl6n; y esto es debido a que este fen&.eno tiene una Importancia espe-

clal relacionado con la fol'lllitclón de dicha cuota, la cual, como heMOs visto, -

es producto de la conipetencla: "Aparte de la distinta COll'f!Oslclón de fos ca-

pltales,50 es decir, aparte de las distintas masas de trabajo y por tanto, en 

Igualdad de circunstancias, de trabajo sobrante (que produce pllisvalfa. Nota: 

R.G.R.), puesto en ~vim.lento por capitales de la miYa -mágnltud en distintas 

esferas de producción, hay otra fuente de desigualdad de las cuotas de ganan-

cla: la diferencia de durélclón del ciclo de rotación del .capital en las dlstl,!! 

49 Op. Cit. TOlllO 11. Pg. 274 
50 Composición orgánica del capl.tal: Es la proporción en que se encuentra el 

capital variable con respecto al constante v/c. 
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tas esferas de produccl6n. 1151 

_La hlp6tesls que est~a,.~ 

Al abordar. en el tomo número tres el tena de la formacl6n de la cuota g~ 

neral de ganancia, nuestro autor empieza por exclufr de sus premisas de traba

jo, la desigualdad de los perfodos de rotacl6n de los capitales en las distin

tas ramas de produccl6n. estableciendo que tal rotacl6n es de una vez al afto -

para todas las ramas~52 y así, parte de la siguiente tabla. que aquí reoroducl 

mos, con una ligera 1110diflcación, sola111e11te como referencia: 

Capitales Cuota de Plusva Cuota Desgas Valor Precio Precio 
Plusvalta lla- .de ga te de- de las de cos de las 

nancTa c. Hchs. to Hcfas. 

l .80c + 20v 100% 20 20% 50 90 70 92 
ll .70c + 30v 100%' 30 30% 51 111 81 103 

ll l .60c. + ltOv 100% 1to lt0% 51 131 91 113 
IV.85c + 15v 100% 15 15' lto 70 55 71 
V.95c + 'Sv 100% 5 5% 10 20 15 37 

390c +1 lOv 110 suma 
78c + 22v 22 22% media 

Cualquier modificación en la rotación de los capitales repercutl ria sobre 

los precios de costo (que aquf aparecen en 1a penúlt1111 col111r1a), por tanto P,! 

ra estudiar la Influencia de la rotacl6n en la cuota llledla de gan1ncla, son •• 

esos precios un1 base fundamental, y de hecho constituye el plbote sobre el que 

basa 14arx su arg11111entaclón acerca de ·1a cuota media de ganancia: "Y esta desl· 

gualdad de los precios de costo constituye la base sobre que descansa la concu

rrencia de las Inversiones de capital, a través_ de la cual se forma la ganancia 

llledla".53 El autor no se extiende en el estudio del "precio de costo" en su re 
' -

lacl6n con la "concurrencia", pero podemos considerar que es tratado si se ·le 

Incluye en los cambios de la f6rmula: g1•p' v .de los que trataremos mas ade
'C"+""V' 

51 Op. Cit. Tomo 111 Pg. 158. 
52 "Se prescinde, pues, por el momento, de la diferencia que puede representar 

para estos efectos la diversidad de los períodos de rotacl6n. De este pun
to trataremos más adelante", Op. Cit. Tomo 111 Pg. 161. 

53 Op, Cit. Tomo 111. Pg. 163. 
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lante (vease la Pg. 40 Inciso -b-), aunque tal fórmula no contemplrt el "desga! 

te de c". 

Dicho lo anterior, vamos a analizar ahora el punto de partida y el método 

teóricos de Marx al tratar la formación de la cuota media de ganancia como el 

promedio de las cuotas lndlviduales,54 en las cuales se manifiesta la acción 

de la rotación y de la composición orgánica de los capitales, la cual siendo 

lnclufda en la tabla que hemos transcrito, es distinta en cada una de las cln-

co ramas de la producción que ahí se mencionan, como podemos observar. Para -

poner bien de manifiesto las implicaciones de la hipótesis a que nos hemos re

ferido, que constltuyP. un punto de arranque de Marx, citamos aquí a Frederlk 

Engels: "La cuota de ganancia se calcula a base del capital total empleado, 

pero para un determinado plazo de tiempo, que es en realidad un año. La pro-

porción entre la plusvalía o la ganancia conseguida y realizada en un año y -

el capital total, calculada porcentualmente, constituye la cuota de ganancia. 

Esa puede, pues, no coincidir con la cuota de ganancia basada, no en un año, -

sino en el período de rotación del capital de que se trate; solo coinciden -

cuando este capital describe precisamente una rotación al año11 ,55 Como sabe-

mas, los caoitales describen las m&s variadas cantidades de rotaciones en un -

año. 

La primera observación que podemos hacer en relación con el método y el -

punto de vista teórico de nuestro autor es que la mencionada hipótesis no hace 

sino confirmar la posición objetlvista del mismo, ya que la desigualdad de ro-

54 "Pero los capitales se retiran de las esferas de producción en que la cuo 
ta de ganancia es baja, para lanzarse a otras que arrojan una ganancia mas 
alta. Este movimiento constante de emigración e Inmigración del capital, 
en una palabra, esta distribución del capital entre las diversas esferas -
de producción atendiendo al alza o a la baja de la cuota de ganancia, de-
termina una relación entre la oferta v la demanrla, de tal naturaleza, que 
la ganancia media es la misma en las diversas esferas de producción, con -
lo cual los valores se convierten en precios de producción. Op. Cit. Tomo 
111. Pg. 198. 

55 Op. Cit. Pg. 227. Tomo 11 l. 
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taclones y la competencia que se establece sobre la base de esta desigualdad, 

lmpllca todo tipo de decisiones por parte de los capftaflstas, lo cual incluy~, 

por Jo tanto, la subjetividad de los mismos; sobre esto hacemos nuevamente una 

cita para clarificar la pos lcl6n del autor: "Las Ideas de un comerciante, de 

un especulador de bolsa, de un banquero son por fuerza Ideas totalmente lnvert..!. 

das. Las del fabricante, se hayan falseadas por los actos de la circulación 

a que se haya sujeto su capital y por la compensación de Ja cuota general de 9! 

nancla •. En sus cabezas proyecta también una lmágen necesariamente Invertida 

la competencia. Partiendo de los Jfmftes del valor y de la plusvalía como de -

un factor dado (lfmltcs no modificados por los efectos de la clrculaci6n y Ja -

rotación lntlmame .. ~e relacionada con ella. Nota: R.G.R.), es fácil ver como la 

competencia de los capitales convierte los valores en precios de producción y, 

más aún, en precios comerciales, y la plusvalía en ganancia media. Pero sin -

partir de estos límites es absolutamente Imposible ver porqué la competencia re 

duce la cuota general de ganancia a este lfmlte y no a aquél, al 15% en vez del 

1,500%11 .56 He aquí Ja primera razón. además de Ja que pudleramos ! Jamar dPduc

tlva, de los "precios de costo", oor la que Marx excluye '" rotación de su pun

to de partida, al analizar la categoría que nos ocupa. 

El segundo comentarlo sobre el punto de partida y la ~etodologfa de Marx 

al tratar la nlvefaclón de la cuota de la ganancia consiste en que. de introdu

cirse arf t'!léticamente Ja rotación en sus cálculos sería necesario incluir tam-

bfén Ja rotación de los capitales comercial y de crédito, los cuales son compl! 

tamente inseparables del capital Industrial y que como tenemos noticia, existi! 

ron desde antes que éste, por lo tanto se tienen quP estudiar las característi

cas concretas de estas dos clases de capital antes de ver su función dentro de 

56 Op, Cit. Tomo l 1 l. Pg. 304. 
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la formación de la cuota general de ganancia.57 

El capital comercial, entre otras caracterTsticas tiene la siguiente, aue 

no hace posible equiparar lr111edlatamente sus rotaciones y las del capital ln-

dustrlal: 1130. Que considerando el capital comercial como un todo en relac:ión 

con el capital Industrial, una rotación del capital comercial puede represen--

tar no solo las rotaciones de muchos capitales en una rama de producción, sino 

las rotaciones de una serle de capitales en distintas ramas de producclón11 ,58 

Tiende pues a borrarse - si se lncluve este capital - la distinción entre las 

diferentes ramas de producción. 

Por su parte él capital de crédito o bancario tiene la siguiente caracte-

rístlca: "La cuota media de Interés vigente en un país, a diferencia-, de las 

cuotas del mercado· que oscilan constantemente - no puede determinarse en mo-

do alguno por ninguna ley". Las lmpl lcaclones competí ti vas de lo anterior se 

expresan en la misma página: "No exlstP. absolutamente ninguna razón por virtud 

de la cual, las relaciones medias de la competencia, el equll lbrlo entre pres~ 

tarnlstas y prestatario hayan de dar al prestamista un tipo de interés del 3 

del ~o del 5%, etc, sobre su capital, o bien un determinado porcentaje, el 20 

o el 50% etc., supongallK>s de la ganancia bruta. En Jos casos en que es la con 

currencia.como tal la que~uf decide, la determinación es de por si fortuita, 

puramente empfrlca •• , 1159 (Subrayado por mí; R.G.R.). 

Por lo tanto no podemos reunir lrxnedlatamente tampoco este tloo de capital 

57 Además del tratamiento discursivo que se dá a estos capitales en su Inter
vención para la formación de la cuota de qanancla general, cabe la poslbll i 
dad de Incluir di rectamente la rotación en la tabla de "p"rtida" de Harx, ':' 
pero, esto solo se harTa sin abandonar el punto de vista de este autor, res 
petando los ·principios y las condiciones matemáticas que anot;iremos más ab:2 
jo. 

58 Oo. Cit. Tomo 11 l. Pg. 27. 
59 Op. Cit. Tomo 11 l. Pg. 271. 
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con el Industrial con el fin de obtener la cuota media de ganancia tomando en 

cuenta las rotaciones del capital de cada rama de producción, va que la flja-

clón del tipo de Interés es puramente emoírlca e lndeoendlente, por tanto de 

las ramas de producc16n en que se emplr.ee el capital de préstamo, de ahí que 

no sea este el modo de obtener la cuota media de ganancia, como un promedio de 

las cuotas Individuales; no sabríamos que parte del Interés total producido -

corresponde a cada rama, además desde el ounto de vista del estudio de la com

petencia estaríamos Incluyendo, en las premisas, los resultados a que habríamos 

de 1 legar, pues en el tipo de Interés, que es una parte de la ganancia del ca

pital total, estaríamos Introduciendo relaciones de competencia entre caplta-

llstas60, la lnclusl6n directa de la rotación debe seguir, pues, otros ca--

minos. De cualquier manera y sin embargo de lo antes dicho, para Introducir 

la taza de Interés será necesario tom~r en cuenta otros factores re1aclonados 

con el sujeto actuante en la economía, la sociedad existente, pues aquí Marx 

refiere al tlo6 de Interés lo que John Stuart Mili vinculaba con la dlstribu-

clón en general, dice: 11La costumbre, la tradición legal, etc,, contribuyen -

tanto como la comoetencla misma a la determinación del tipo de Interés, en la 

medida en que este no existe solamente como cifra med1a 1 s lno también como -

magn 1 tud efect lva11 , 61 

El anállsls anterior nos sirve para clarificar la posición y el método dP 

Marx al tratar la formacl6n de la cuota general de ganancia, lC6mo se puedA r.!:. 

laclonar lo que hemos expuesto.con la teoría de fa competencia?. Aquí expon -

dremos solo dos aspectos. 

60 11En efecto, e!> la separación de los capitalistas en capitalistas de dinero y 
capitalistas Industriales lo que convierte una parte de la ganancia en Inte
rés, y el tipo de Interés nace pura y excluslvamentr., de la competencia en
tre estas dos clases de capltallstas11 • Op. Cit., Tomo 11 l. Pg. 355 

61 Op. Cit. Tomo 111. Pg. 31+9, 
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Si nos fijamos bien y anal izamos, el desarrollo de fa teoría de la comoe

tencia en relaci6n con la cuota media de ganancia, lo podemos encontrar en 

Marx: 

a) Por un lado en su proceso teórico, que parte de la hipótesis de la -

Igualación aritmética de la cuota de ganancia a partir de la distinta composi

ción orgánica de los capitales, que prosigue ya no matemáticamente sino dlscu..!: 

slvamente y que llega por Pste camino, al papel que juegan las distintas cla-

ses de capital, el Industrial, el tomerclal y el bancario: en J;i formación de 

la multlcltada taza o cuota media de ganancia, donde el funcionamiento de ta--. 

les capitales es, a partl r de cierto mom0 nto, Inseparable de sus rotaclon'es, 

las cuales son estudiadas por Marx, como hemos dicho, para cada tipo de capl-

tal según sus particularidades. 

b) Por otro lado existe un campo de estudio de la competencia en relaclón 

con la rotación de los capitales - que como ya vimos influye en la cuota gP.ne

ral de ganancia - en el sentido matemático y que Marx no realiza Incluyendo la 

rotación en lo que pudieramos 1 Jamar su tabla hipotética Inicial de Ja forma-

clón de la cuota general (o media) de ganancia. Este autor se dlrlqe mas bien 

a realizar el estudio de la Influencia de la rotación en la competencia, en el 

sentido matemático. por el camino de la Influencia que ejercen sobre las decl

s Iones del capitalista individual, los cambios en los componentes de su canltal 

los cambios en su cuota de plusvalía y los cambios en su cuota de ganancia lnrll 

viduales, 

Sobre lo anterior, llega el autor a conclusiones que resumen las relacio

nes precisa• que se dan entre los elementos que acabamos de mencionar, al cam

biar la situación en que se encuentran .• Aquf reproducimos esas conclusiones -

que aunque son extensas, Ilustran que todos los cambios pueden ser expresados 

matem~tlcamente: 
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"Las cuotas de ganancia de dos capi t;des o del mismo capl tal en dos si tua 

clortes distintas sucesivas (Subrayado nuestro.- R.G.R.) 

Son Iguales: 

t) Cuando los dos caoltales tengan la misma composición oorcentual y la misma 

cuota de plusvalfa. 

2) Cuando teniendo distinta composición porcentual y distinta cuota de plusva-

JTa, Jos productos de las respectivas cuotas de plusvalfa en las partes va

riables porcentuales62 del capital (en p1 y v) es decir las masas respP.ct.!_ 

vas de plusvalía calculadas porcentualmente a base del capital total 

(p~p'v) sean Iguales; dlcho'en otros términos, cua1do en ambos casos se hallen 

en razón Inversa entre si los factores p1 y v. 

Son distintas: 

1) Cuando siendo Igual la composición porcentual de los capitales. sean dls--

tintas las cuotas de plusvalía, en tal caso las cuotas de ganancia son pro

porcionales a les cuotas de plusvalía. 

2) Cuando son iguales las cuotas de plusvalía y distinta la composición por -

centual de los capitales; en tal caso existe entre ellas (las cuotas de ga

nancia) la misma relación que entre las partes variables del capital. 

3) Cuando es diferente la cuota de olusvalía y diferente la composición porce.!!. 

tual de los capitales, en tal caso se hayan en Ja misma relación que los -

productos p1v, es decir como las masas de plusvalía calculadas a base del -

capital tota1' 1.63 (Esto siempre que los elementos p' y v varlen - o se pu!; 

dan comparar - en la misma dirección, ambos al aumento o ambos a la dlsminu 

clón, o varien en dirección oouesta pero no inversamente proporcional. o --

62 Esto quiere decir que se calcula el capít 11 variable como por ciento del 
capital total Igualando todos los capitales: Cac+vmlOO. 

63 Op. Cit. Tomo 111 Pg. 83. 
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sea:que no caigan en la condición expuesta en el No. 2 del apartado anterior. 

Nota mía: R.G.R.) 

Los cambios de los elementos de la formula g 1ap' __ v __ que Marx expone 
C + V 

detalladamente en el capítulo: "Relaciones entre la Cuota de Ganancia y la Cuo 

ta de Plusvalía".64 - pueden ser determinados, como ya hemos dicho, por los ca.!!! 

blos en la rotación del capltal.65 Entonces esas variaciones en la rotación 

pueden ser estudiadas a su vez, por lo tanto, por las "relaciones numéricas -

simples determinadas o determinables en cada caso concreto1166 que presenta ese 

1autor en el mencionado capítulo. Pero eso implica el estudio de la conducta -

de los capitalistas en lo lndlviduai, en su compAtencla ya sea si consideramos 

a esas variaciones como "sucesivas causas modificadas de acción de un mismo ca 

pltal 11 o como simples diferencias de distintos capitales que lmpl lean otras ta,n 

tas poslbl lldades de los mlsmos, 67 siempre sin pP.rder de vista que la finalidad 

del capitalista es obtener la mayor ganancia posible y por lo tanto la mayor -

cuota o tasa de ganancia que pueda. 

La investigación a que nos hemos referido en este lnclso, esta por real I

zarse, Harx no la llevó a cabo, solo estableció los principios que hemos expue_! 

64 Op. Cit. Tomo 11 l. Pg, 64, 

65 El estudio de esos cambios puede real Izarse también desde la perspectiva, 
no solo de la rotación, sino de otros factores, como el valor del dinero, 
la productividad del trabajo, duración de la jornada de trabajo y salarlos 
como lo menciona Harx en el capítulo antes dicho, paginas 66 y 67. 

66 "Siempre y cuando que la ganancia se equipare cuantitativamente a la plus
valía, su m~gnltud y la magnitud de la cuota de ganancia se hayan determi
nadas por las relaciones numéricas simples, determinadas o determl.nables. 
en cada caso concreto, La Investigación se desarrolla, por tanto, por el 
momento en un terreno puramente matemático". Op. CI t. Tomo 111. Pg. 64. 

67 "Obtendremos así diversas series de casos, que podemos considerar, bien 
como sucesivas causas modificadas de acción del mismo capital, bien como 
distintos capitales coexistentes y comparados entre sí, como capitales In
vertidos, por ejemplo, en distintas ramas Industriales o en diversos paí-
ses". Op. C 1 t. Pg. 6 7. · 
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to, para ese fin; por lo tanto, la ~xposlclón oue hPmos hecho es un camino de 

posible avance de la teoría desde el ounto de vista de ese·.autor a partir de 

los materiales dejados por él, camino que nos hemos limitado a Indicar. 

Para empezar con la descripción de la categoría del valor comercial en -

su relación con la competencia económica, transcribimos la definición dP C. -

Marx: 11EI valor comercial deberá considerarse, de una parte, como el valor me-

dio de las mercancías producidas en una esfera de producción; de otra parte co 

mo el valor Individual de las mercancías producidas en las condiciones medias 

de su esfera de producción y que constituyen la gran masa de los productos de 

Ja misma11 • 
68 

Por Jo tanto este 11valor social" tiene dos determinaciones: a) Lo podemos 

concebir como el promedio ponderado de Jos valores individuales y la pondera--

ción se h.1ce a base de las cantidades obtenidas en cada una de las distintas -

condiciones de producción. b) La segunda determinación que se h~ce de estP -

valor comercial como valor Individual, es extraída del hecho de que tal valor 

se lmoone como el valor 1.ndlvldual que ahí se menciona, en determinadas conrll-

clones, por medio de un salto y esto puede suceder tanto cuando la Inmensa ma-

yorTa de las mercancías son las producidas en las condlclon°s medias como cuan-

do son producidas en las condiciones peores o en las mas favorables: así por -

ejemplo, reflrlendose a este último caso, Marx dice: 

Finalmente, si como ocurre en el caso 111, Ja cantidad de mercancías pro

ducidas en las condiciones mas favorables representa una proporción mayor, com

parado no solo con el otro extremo, sino también con las de condiciones med[as 

el valor comercial decenderá por debajo del valor promedio 11 , ... 1151 .la dema!!. 

da es floja con respecto a la oferta, Ja parte favorablemente situada, por gra.!:!. 

68 Op. Cit. Tomo 111. Pg. 183 
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de que sea, se abrir~ paso violentamente reduciendo su precio a su valor Indi

vidua l. El valor comercial no puede coincidir nunca con este valor Individual 

de las mercancfas producidas en las mejores condiciones, a menos que la oferta 

predomine cons lderablemente sobre la demanda". 69 

Además de las lmpl lcaclones competitivas que tiene para abrirse paso vio

lentamente, en cuanto afecta la sltuac16n de los productores favorables o des-

favorablemente, el valor comercial y el precio de producción, el cual partlcl· 

pa de sus mismas leyes 70 - y en cuanto asT lo 11hace11 - es la base para: 

lo. Las variaciones de la oferta y la demanda que son las "fuerzas con--

trarlas11 de la competencia. Dice el autor: "Hasta el economista corriente com 

prende que sin necesidad de que cambien Ja oferta o la demanda por efecto de 

c'lrcunstanclas externas, puede cambiar la relación entre ambas, al cambiar el 

valor comercial de las mercancfas. Hasta ese mismo economista se ve obligado 

ª·reconocer que cualquiera que sea el valor comercial, la oferta y la demanda 

tienen necesariamente que nivelarse para obtener el valor comercial. Es de--

clr, que no es la relación entre la oferta y la demanda la que explica el va-

lor comercial, sino, por el contrario, éste es el que explica las fluctuaciones 

entre la oferta y la demanda". 71 

2o. Las decisiones de los capitalistas para un determinado perfodo: 

"AsT se compensan (en el movimiento de la oferta y la demanda, Nota mfa: R.G.R.) 

en cuanto a la media, los precios comerciales divergentes de los valores comer-

ciales, a base de estos, al compensarse como diferencias en más o en menos sus 

divergencias. v· esta media no tiene, ni mucho menos, una simple Importancia 

teórica, sino que tiene una gran Importancia práctica para el capital, cuyas In 

69 Op. C 1 t, Tomo 11 1 • Pg, 188 
70 Vease la cita No. 73 donde el autor afirma textualmente lo que aquf decimos, 
71 Op. Cit. Tomo 111 Pg. 195 
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versiones se calculan teniendo en cuenta las fluctuaciones y compensaciones en 

"72 Id un perTodo de tiempo mas o menos concreto. En cuanto podemos cons erar a 

"el capital" que aquT se menciona como de tipo comercial y bancario tanto como 

Industrial, el valor comercial será el fundamento para la especulación comer--

cial y financiera al par que para la Inversión Industrial. 

Jo. La formación de plusvalía extraordinaria cuya relación con la compe

tencia veTamos más arriba; al final Izar el capítulo donde trata de los valo--

res de mercado dice el autor: "De lo expuesto se desprende que el valor comer

cial (y todo lo que, hemos dicho acerca de este vale, con las restricciones ne

cesarias, para el percio de producción) lleva impl lclto una ganancia extraord.1 

narla de quienes producen en mejores condiciones, centro de cada rama especial 

de producción11 .73 

Al formarse el mercado, el valor comercial se establece desde luego por -

la competencia entre los productores de la misma clase de mercancías, hemos --

visto que a su vez este valor comercial es la base para muchos aspectos de la 

competencia después que los mercados están ya establecidos en una comunidad. 

La teorTa de los valores de mercado, tal como lo hemos expuesto, es de-

cl r, a la manera de Carlos Marx, es uno de los pilares de la teoría objetiva -

de la competencia económica ya que Interviene en una gran cantidad de situacio

nes competitivas y a él pueden ser referidos tanto los precios como la demanda 

de los consumidores y los costos. 

Nos referiremos ahora a fo que Marx llama "la apariencia de la competen-

cfa", la cual trata de lo que podemos llamar el obscurecimiento de las cllte~o

rías económicas, principalmente de la renta (de la tierra), la ganancia Indus

trial Y comercial, el Interés bancario y el salarl,o, por la competencia econó

mica que se da en la forma de producción capital lsta. 

72 Op. C 1 t. Tomo 111. Pg. 193. 
73 Op. Cit. Tomo 111. Pg, 201. 
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La argumentación de Marx en este punto, es para demostrar que el salarlo, 

la renta y la ganancia no son, sumadas, lo quP constituye el valor de las mer· 

canclas, sino al contrario que es el valor el origen de estas tres categorfas 

de Ingreso y Jo que ensombrece esta relación y hace aparecer el valor como -

constltuído por estas tres partes es precisamente la competenci reconómlca, -

el la determina "· •• que en Ja mente del Industrial, del comerciante, del --

banquero y en la del economista vulgar" aparezca como que 11 . el precio de 

las mercancías se obtiene sencillamente sumando las magnitudes de valor lnde·-

pendientes de su valor y entre sf del salarlo, la ganancia y la renta, como si 

cada uno de estos tres factores, x, y, z, existiesen y se determinase de por -

sí sustantlvamente.,, , 11 74 

Al referirse por ejemplo a la ganancia del capl tal nuestro autor dice, --

una vez que ha establecido la hipótesis de que el precio de la fuerza de traba 

jo constituye ya una parte del valor de las merca"cfas: "La ganancia media de-

be determinarse necesariamente por la cuota media de ganancia lComo se deterrn.l 

na esta? lPor la competencia entre los caoltallstas? Pero esta competencia pr!. 

supone ya la existencia de Ja ganancia. Presupone distintas cuotas de ganan-

cla, y, por consiguiente distintas ganancias, ya en la misma rama de producción 

ya en ramas de producción distintas. La competencia solo puede lnflufr en la 

cuota la ganancia Influyendo en los precios de las mercancías , Por con-

siguiente Jo único que la compete~cla puede hacer es nivelar las desigualdades 

existentes en cuanto a la cuota de ganancia, ••• No es Ja competencia Ja que 

crea este elemento, puede elevar o rebajar el nivel al que se establece al ope

rarse la compensación lo que no puede hacer es crearlo. 11 75 

Esto nos dice que la ganancia no se determina "de por sf sustentlvamente11 , 

Como ya sabemos, este autor sostiene que el origen de la ganancia es la explot! 

74 Op. Cit. Tomo 111. Pg. 801 
75 Op. Cit. Tomo 111. Pg. 799. 
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clón del trabajo asalariado, y se ooone evidentemente a toda teorTa que haga 

depender la existencia de ganancias de la competencia. Asi por ejemplo tene

mos a Joseph A. Schumpeter que hace depender el "beneficio normal" de las CO,!! 

dlclones de la competencia. Para este autor, en 11competencla perfecta" y 

equilibrio estátlco11 los beneficios 11ouros' son cero, pero al efectuarse la -

competencia en el mundo real - puPs como sabemos, la competencia perfecta es 

casi siempre una hipótesis - aparecen las caracterfstlcas "monopól leas" que -

traen el beneficio y lo pueden acrecentar: "Es cierto que según la teorfa·-

aceptada en Cambridge a principios de los aílos 1930 (R.F. Kahn, J. Roblnson) 

el costo promedio comprende el beneficio normal. Pero este esquema se aplica 

solamente a situaciones de competencia lmoerfecta: solo en esta situación de 

competencia imperfecta puede este beneficio normal contener algo además de --

los rendimientos de factores propiedad de la empresa valorados de acuerdo -

con los precios de mercado de estos factores 11 .76 

Para terminar el capTtulo 50 del tercer tomo de su obra. "La Aoarlencl;i de 

la Comoetencia", que es el que trata especlalmente el tema a que nos estamos 

refl rf 0 ndo Marx se dedlc'J a exoonP.r cinco causas por las que l·a mentP de los 

capitalistas primero v de los economistas de1pués tiende constantemente a con 

fundl r el origen del valor (el trabajo gastado), con los componentes de "ren-

tas 11 del mismo, que son su resultado en una forma de producir capitalista, aíl.:, 

di dos unos a otros y el lo como resultado de la competencia, Aquí resumimos r! 

pldamente esas 5 causas, por sus lmpl lcaclones pslcológlcas, ya que confrontan 

la teoría objetiva con la psicología de la teorTa subjetiva de la competencia, 

76 J.A. Schumpeter. Historia del anál fsls Económico. Ed. F.C.E. Tomo· 11 -
Pg. 234. Para evitar posibles equívocos aclaramos que para Schumpeter 
1 os "rend lm i en tos de facto res prop 1 edad de 1 a empresa" que aqu T mene i ona 
son "un descuento general de tiempo que se apl lea al rendimiento de los 
servicios productivos de todas clases, el lnt~rés, por asT decir, hace -
presa sobre todos ellos, sobre los rendimientos de los servicios de mer
cancías de ca ltal fislco no menos ue sobre cuales uiera otros" J.A. -
Schumpeter, Op. Cit. Tomo 11 Pg, 150-151. Subrayado de J.A.S. 
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y pueden constituTr la causa psicológica de In teoría subjetiva de la campe--

tenci a. 

Jo. Porqué en los mercados estas "partes integrantes del valor de las -

mercancías se enfrentan entre sT como rentas independientes, que se refieren 

como tales a tres agentes de Ja producción completamPnte distintos los unos -

de los otros y que, por tanto aparecen brotar de el Jos".77 

2o. En ciertas condiciones parece como si el movimiento de los salarlos 

fuera Ja causa del movimiento de Jos precios de las mercancías, cuando lo --

que sucede es que el movimiento de los precios se da por la influencia del a.!, 

za o baja de los salarlos sobre Ja cuota general de ganancia y no por su in-

fluencia en los precios de una parte o del conjunto de las mercancías (esto -

último solo podrTa suceder en un solo sentido - subir o bajar todas - si per-

maneclendo constante el valor de la moneda, sube o baja el valor de las mer--

candas) ••• 

Además como la cuota de ganancia se puede ver afectada por los cambios en 

el capital constante, existe la "posibilidad de que el salarlo y la cuota de 

ganancia.se muevan en el mismo sentido en vez de moverse en sentido contrario, 

aumenten o disminuyan al mismo tlempo11 .7B 

Jo. La renta, el Interés y el salarlo, aparecen en la mente, en Jos cáku 

los y en los contratos a todos los plazos de los capitalistas como algo pre--

vio a la real lzación de las transacciones efectivas, De esta manera las con-

dlciones económico-sociales de la división del valor en esas categorías, ticn 

den a reproducirse constantemente. "La forma concreta en que se enfrentan e_!! 

tre sí las partes del valor se da' por supuesta porque se reproduce constante-

mente y se reproduce constantemente porque se da constantemente por supues

ta11.79 

77 Op. Cit. Tomo 111 Pg. BOi, 
78 Op, Cit. Tomo 111. Pg. 802 
79 Op. Cit. Tomo 111,. Pg. 805 



4o. El trabajo y su productividad como origen y "sustancia del valor 

solo interesa al capitalista en cuanto significa un aumento o una disminución 

en su ganancia, y esto se le manifiesta a él como una disminución o un aumen-

to en el valor del capital constante, de la renta o de los intereses que con! 

tituyen su precio-de costo. Se le presentan aquí entonces estas categorías. 

a excepción "del valor de los medios de producción que entran como magnl tu-

des dadas del precio de producción de sus mercancías", "como magnitudes del i

mitadoras y reguladoras del precio", para decirlo con palabras de Harx. 80 

So. La extensión de la división del valor de los productos en esas cate-

gorías de "rentas", Inclusive para la producción obtenida de otras maneras --

distintas al "modo" capl tal lsta. 

Marx establece el siguiente ejemplo: 

"Cuando un obrero 1ndepend1 ente - por ej emp 1 o, un pequeño campesino, ya -

que aquí cabe aplicar las tres formas de renta - trabaja por si y vende su 

propio producto, se le considera en primer lugar como su propio empresario 

(capitalista), para quien él mismo trabaja como obrero, y como su propio te--

rratenlente, que lleva en arriendo su misma tierra. Se paga a sí mismo un sa 

lar¡o como obrero asalariado, se reivindica a sí mismo su ganancia como caol

tal ista y se abona a sí mismo la renta como terratenlente11 ,8l 

Actualmente existe lo que se llama "teoría de los costos Implícitos" y 

la aplicación del concepto de "rentas imputadas", que son la evidencia de la 

tésis sustentada por Marx en este punto. 

80 Op. Cit. Tomo 111. Pg. 807. 
81 Op. Cit. Tomo 111. Pg. 808. 



CAPITULO V 

ANTONIO AGUSTIN COURNOT. 

El siguiente autor que vamos a analizar como representativo de la teoría 

de la competencia, es Antonio Agustln Cournot, y lo ubicaremos dentro de la te.2, 

ría subjetiva por las siguientes dos razones: 

la. Aunque Cournot no relaciona el valor de cambio de las mercancías di-

rectamente con la utilidad o con cualquier otro concepto subjetivo, es en reall 

dad la subjetividad la que, en sus Investigaciones, determina esa relación eco

nómica, ya que las variaciones de valor, que el autor considera siempre como V,! 

lor relativo, estan determinadas por lo que hoy llamarfamos la elasticidad de -

la demanda. Es entonces a fin de cuentas la demanda del mercado la que determl 

na el valor. 

2a •. Porque tambien se basan en las diferentes determinaciones de la de-

manda y entre el las de una manera destacada la de la elasticidad, la descrlp -

clón y el análisis de las decisiones de los competidores, las cuales se concl-

ben como realizadas Individualmente (basadas en la voluntad Individual) y con -

la única final ldad, dentro de la "vlda11 o "vivencia" de los mercados, de satis-

facer la demanda. Respecto de esto úl ti• nos dice: 11La venta, o la demanda -

(ya que para nosotros estas dos palabras son sinónimas y no vemos la razón por 

la que la teoría deba considerar una demanda no seguida de una venta) la venta 

o la demánda decimos ••••• "82 

A lo largo de la obra de Cournot Ve9>5 su preocupación por la apl lcaclón 

del método matemático, el concepto que sirve C0110 principio para ello es el tr! 

tamlento matemático que se le puede dar a "la Idea de riquezas en el sentido -

abstracto" tal y como la entiende el autor, es decl r COlllO "va lores lntercillllbla .. 

82 Antonle Agustln Cournot. Investigación acerca de los Principios ftatelllátl
cos de la Teoría de las Riquezas. Alianza Editorial. ftadrld 1969. Pg. 68. 
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bles". Con b11e en e1a• Idea este autor trata de exol lcar la Importancia de 

111 ~•t--'tlc11 en la teorí1 de la Economía Polftlc• diciendo que el progreso -

de 11ta ciencia 1111 ve frenado, tanto porque 111 relaciones que considera, no -

pueden reducir••• t•rmlno1 exactos, como por que la extrem1da complejidad de -

e1e1 rel1clone1 sobrepasa a nuestros medios de combinación y an¡llsls11 • 83; -

por elto el 1utor 1flrma que: 11Ser¡ útl 1 distinguir lo que admite una demostra

cl6n ab1tr1cta de lo que 1010 comporta une aprecl1cl6n discutible". 84. 

E1 d11arrol lo matemhlco de esa 11 1du abstrecta11 tiene su plena -

Ju1tlflc1cl6n en el hecho de que 111a lnfluencia•de un• civil lzacl6n progresiva 

e1 tel, que tiende sin cesar a aproxlmer las relaciones reeles y variables -

(que contienen une multl tud de "causas morales". Nota R.G,R,) • ese relacl6n 

1b1tract1 1 11 que nos hemos elevado por vla de abstraccl6n11 • 85. En general, 

I• tendencl1 de Cournot por 1nellzar las cosas puras, libres de ventajas e ln-

convenlent11 morales se exprese en Jo siguiente: "Todo lo que el hOl!lbre puede 

medir, calcul1r, sistematizar, acab• por convertirse en objeto de una medida, 

de un calculo, de un sistema". 86. Lo anterior acontece precisamente con las re 

laclon11 del "sistema comercl1l 11 • 

La competenclli par• Cournot se mueve dentro de Jos 1 fml tes de la elastlcl·

d1d de 11 d~nd1, pues bien, entre esos Jf~ltes también exlsten•ventajes e In·-

convenientes morales'I pero son de tal n1turale11 que pueden ser slst11111tlzados • 

en los procesos maten¡¡tlcos que se desarrollan en su teorfa, ya que tales venta

J•s e Inconvenientes deriven del sistema comercial mlSlllO, Nuestro autor descri

be los casos extremos dentro de ese sistema por medio de ejemplos, los cuales .nos 

V11110s•o1Sllg1dos a transcribir aquf en su 1111yor perte. 

8) Op. Cit. Pg. 32 
8~ Op. Cit. Pg. 33 
85 Op, Cit. Pg. 33 
86 Op, Cit. Pg, 24 
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a) Por un lado, tenemos un 11acto de avaricia, de egofsmo, evidentemente -

contrario al interés de la sociedad; y, sin embargo, no es menos cierto que es· 

te acto sórdido, esta destrucción material, es una verdadera creación de rlque· 

za en el sentido comercial de la palabra11 • 87. Esta clase de actos están ex-

presados en 1 os s 1gu1 entes ej emp 1 os: 11Ha sucedl do a veces que un 11 brero, te·· 

nlendo en almacén una obra útil y buscada por los entendidos, pero de Ja cual • 

se habfan Impreso originariamente un nú~ero excesivo de ejemplares dada la cla

se de lectores a que Iba destinada, ha sacrificado, convlrtlendolo en papel, -

dos terceras partes de los ejemplares, convencido de que obtendrfa mas benefl-

clo de ta parte restante que de la edición completa, Nadie duda, en efecto, de 

que puedan existir obras de las cuales se coloquen mejor mil ejemplares a 60 ·--

francos, que tres mil a 20 francos, Por ese mismo cálculo -se dice- La Compa-

ñfa Holandesa destruía en las Islas de Ja Sonda, una parte de las valiosas esp.!!. 

clas que monopol lzaba11 , 88, Vemos entonces que ademas de la "avarlcla11 y 11 eg_2 

tsmo11 hay una observación sobre la elasticidad de la demanda. 11EI Inventarlo -

del l lbrero registrará justamente la existencia de un valor mayor en su activo; 

.. , 11 Dice en Ja misma pá91na. 

b) Por otro. Jado tenemos que precisamente el caso Inverso constituye el -

otro extremo¡ aún cuando exista una creación de riqueza material, se destruye -

sin embargo la riqueza en el sentido abstracto y comercial de Ja palabra: "Por 

el contrario, supongase que solo existen cincuenta ejemplares de un libro raro, 

y que esta rareza eleva su precio de venta a 300 francos, Un librero reimprime 

mil ejemplares de este libro que valdrfan 5 francos por unidad y harán caer a 

ese mismo precio a aquellos otros ejemplares cuya extrema rareza los había val~ 

rado exageradamente, Los mil cincuenta ejemplares solo se computarán por 5,250 

francos, que habrán experimentado de esta suerte una dlsmlnucl6n de nueve mil -

87 Op, Cit. Pg. 26 
88 Op, Cit. Pg. 25 y 26 
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setec 1 en tos e 1 ncuenta francos 11 , 89. Observaroos que aqu r está tamb 1 én pres en--

te la elasticidad de la demanda, 

Esta teorta-preclsa mediante el método matemático, aunque algunos pocos dls 

curslvamente, todos los conceptos fundamentales que se utll Izan en la actual te~ 

rfa subjetiva marglnallsta de la competencia. Asl vemos que, aunque no les da 

los nombres que actualmente tienen, Cournot se sirve de categorfas corro: el In· 

greso medio o la demanda, la elasticidad de la demanda relacionada con las varl_!! 

clones del Ingreso total; postorlormente, en el estudio del monopol lo, se refle-

re al costo marginal, el cual puede ser creciente, constante o decreciente,. es -

decir, relacionado con lo quP se llama la ley de los rendimientos no proporclon! 

los o decrecientes, también el concepto de "competencia lllmltada11 se encuentra 

en el texto; en rclacl6n con todo lo anterior encentramos el concepto y la loca-

1 lzacl6n, de varias maneras, de lo que hoy se 1 lama el 11punto de mAxlmo benefi

cio", Por último, si nos atenemos al modo de eleccl6n de alternativas por los -

competidores que este autor presenta y que toma como método pare analizar. desde 

al duopol lo hasta la competencia 11 lmltada, encontramos ya en él, eunquet muy 'lnl 

clalrnente, un embrl6n de lo que hoy llamamos la teorra de los Juegos competltl·· 

vos, 

Hacemos aquf una observacl6n metodol6glca sobre el proceso te6rlco de - -

Cournot: tomando en cuenta que este autor ha descubierto 11 1a ley de la demanda" 

y la Importancia de la 11elutlcld1d11 y las ha concebido como "fundamentos de la 

teorfa del valor de cambio" y de la competencia, es bastante 16glco que, para -
i 

estudiar matom&tlcamente las relaciones de competencia y lo que hoy 1 lamamos la 

11conducta11 en 1 os mercados, tomando adem~s en cons 1deraci6n 1 a 11h 1pótes1 s" de -. 
que 11cada hombre Intenta extraer el máximo valor posible de sus bienes o do su 

89 Op, Cit. Pg, 27 
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trabajo", el Inicio de su estudio sea aquella fonu de mercado donde la "fun--

cl6n de d-da" puede aparecer al Individuo en su totalidad, tal como ha apar! 

cldo al autor en su Investigación; esta fol'llí!I es el 111>nopol lo, Además, s 1 nos 

ateneMOs al texto de los ejfllll)los de situaciones ''p.rad6j leas" que hemos trans· 

crlto, la concepción de Coumot parece "apuntar'' precisamente hacia el nonopollo. 

Para describir la conducta del imnopollsta desde el punto de vista cuantl· 

ficable (111teiútlco) Cournot parte de 1• función de la demanda y su representa-

clón geométrica: lo que hoy 11-.ms ta.blén curv• de los ingresos medios -unl 

camente aclar-. que en Coumot, los conceptos de los ejes coordenados apare· 

cen Invertidos, tanto para ésta, c..:> para las dmls representaciones geométrl-

cas que 11enClonarcm>s aqur-.. Ellpleza pues por 1• función que "expresa la ley -

de la dtaanda o de l•s ventas": F(p) (que es unai funcl6n del precio); primero -

el autor supone un. situación en la que no existen costos, en e1a1 condiciones,· 

el llOnOIJOllsta tratará de maxl•lar sus Ingresos totales, los cuales Cpurnot ro! 

presenta 111temátlc:a11ente por los sfllbolos p.F(p), en seguida apl lcando el méto

do de derivación llega a I• fo11111l• de tlillll•lzacl6n en ausencia de costos - -

F(p)+p.F' (p) • o, lo cual representaría el punto mimo de lo que hoy llanan>s 

la curva de tos ingresos totales, y es tmblén el punto donde la elasticidad 

de la cte.anci. es Igual a 1 CC110 lo demestran los •todos geométricos rodernos 

y que nuestra autor ya representa t•lén gec.itrl~te. 90. Cuando se lncl.!! 

yen los costos en las operad !'les del monopolio la •xl11lzaicl6n se hace de la 

diferencia entre el ..útgU.&o tot.dt recibido y el t!Dlto tot.al de un• determinada 

cantidad ... ndada y vendida, que es lo que el autor 1111111 "Ingreso neto" y que 

hoy 11..-os beneficio. Partiendo de esa diferencia que representa por "la fil!! 

c16n COllpleja pF(p) - </'(D), aplica tallbl&n Cournot su llétodo lnflnltesl•I ·-

90 Op. CI t. Pg. 77. Vea.se Xavler Shelfler Allezega. Teor(a· Ecor'IÓlllca, Hlcro·
econada. Ed. Tri l lu 1979. Pgs. 88, 89 y 90. 
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(derlv..-.do) 91, y obtiene a través de ello el concepto 111atellátlco del costo ma.r. 

glrMI. al cual representa funclona1111ente de la siguiente 111anera: d(,f'(DJ que 
dD 

designa 1h11pllflcad_..te ca.o f 1 (O). Sobre esta función que '-is equipara-

do con el "costo iurglnal" dice: "Esta derivada es una nueva funcl6n de O cuya 

fo,.. ejerce gran· influencia· sobre la solución de los probl,..s principales de 

la clencla.-econ6tnlca11 • 92. Hablando sobre la caracterfstlca de la situación -

ele IÚxilD "Ingreso neto", sostenida t•blén por los teóricos •rglnallstas ac

tu•les que consiste en que el precio es •~r que el costo •rglnal en el 11pun

to11 de máximo beneficio, nuestro autor •nclona y• algo sobre el significado, -

en el "equll lbrlo de la ~resa11 , de la Igualdad de lo que. se conoce hoV COID 

11 lngresost1 y 11costos11 marginales~ ''También har_,s riour que necesarl-nte -

p :>' d~r (o.J , pues siendo dD .el Incremento de la produccl6n, d [ , (~ 

es el lncre111ento en los gastos y p.dD el Incremento en el Ingreso bruto, y -

cualquiera que sea la abundanci. ·de la fuente productiva, el productor se dete..!!. 

dri cuando el lncreniento del gasto sobrepase al Incremento del Ingreso''. 93. 

Aquf Cournot habla de que Jo que hoy 11..-os al costo Mrglnal ·la fun -

cl6n f/' 1 (D) puede ser decreciente o creciente confo11111 D (la cantidad deunda

da) H111enta y ésto, COlllO sabellDs, es una •nlfestacl6n de la ley del rendll•len

to decreciente que el autor expreH del siguiente modo: "• •••• siendo D crecle.!! 

te, 'f 1 (O) es una funcl6n decreciente. El lo se debe a una organlzacl6n nils --

91 Es conveniente acl1rar que las operaciones 1111telllítlcas que efectúa Coumot 
son de orden hl110tétlco, es decir, no las efectúa can .agnltudes con!ltantes 
o variables detemlnadas a excepcl6n del cero y del n!ilero de e11presas que 
Intervienen en el 111ercado. 

92 Op. Cit. Pg. 86 
93 Op. Cit. Pg. 86. El autor C. 8re1clanl Turronl efectúa una serie de opera· 

clones funcionales para 1oltener, que según Cournot "el equl llbrlo se defi
ne en t1I c1so (el.del lllGnopollo R.G.R.) por la lguald~d del beneficio 1111r
glnal y el costo 1111rgln1l11 , pues 11La ecuación no elti dad1 en el p110 cita
do de Cournot pero según se ve, a ella se llega f'cllrnente con sil11ple trans 
fon11clón de la ecuacl6n de Cournot11 • C. Bresclanl Turronl. Curso de Ecó= 
llOlllra Política. Fondo de Cultura Ec:on6nilca. la. Ed. 1960. Pags. 461 y -
lt6Z. 



- 56 -

ventajosa del trabajo, a la obtención de descuentos en los precios de las mate

rias primas, cuando se compran al por mayor, y finalmente a· la atenuacl6n de lo 

que los productores ! laman gMtoll genel!D.tVi. Puede ocurrir, sin embargo, lncl.!! 

so en la explotación de productos de esta naturaleza {manufacturados, Nota -

R.G.R.) que llevada müs allá de ciertos lrmltes, provoque el encarecimiento de 

las materias primas y de la mano de obra, hasta tal punto que la función 

f{J 1 (D) vuelva a ser creciente con respecto a 011 94. 

Llegados a este punto, podemos decir ya que en este autor se encuentran --

practicamente todos los elementos que sobre el monopolio maneja actualmente la 

teor1a marglnallsta del mismo, solo que no están expresados de una manera georn,! 

trlca. Pero aún llega, sobre la forma de mercado a la que nos estamos reflrlen 

do, a desarrollar matemáticamente la siguiente conclusión que nos demuestra el 

Interés de Cournot por refinar su método: 11EI resultado al que acabamos de lle 

gar es digno de atención; nos Indica que según la ley de la demanda, un aumento 

en los gastos de producción encarece la mercan·cra som.,tlda a un monopolio en una 

cantidad que puede ser muy superior o muy Inferior a ese aumento de los gastos, 

y que no hay igualdad entre la reducción de gastos y el descenso del precio de 

la mercanda11
• 95, No creemos necesario reproducir el proceso matemático por -

el que se llegó al 11 resultado11 a que se alude aquT que además es bastante com--

pi !cado. 

Como un camino para 1 legar al estudio de lo que ! lama la ••concurrencia --

lllmitada11
, Cournot estudia lo que abofa llamamos el duopollo, es decir: los 

dos competidores que abarcan todo el mercado. Aqu1 podemos mencionar tres as-

pectos fundamentales de su concepción de la competencia económica: 

94 A.A.Cournot. Up. tlt Pg, 87 
95 Op. Cit. Pg. 94 
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En primer lugar diremos, que.al tratar el tema referido, el autor tiene ya 

algunos elementos de lo que hoy 1 lamamos Ja teorTa de los juegos competitivos 

y que esos elementos estan fundamentalmente en el proceso de toma de decisiones 

de los competidores, el cual presenta en forma de elección de alternativas. 

Después que nuestro economista establece las condiciones matemáticas de compe--

tencla mediante ecuaciones funcionales, 96 podemos observar, en el párrafo que 

citaremos unos renglones mas abajo, con toda claridad Ja mecánica de los juegos 

competitivos; precisamos que solamente_ se refiere a la toma de decisiones Inde

pendientes y no al acuerdo parcial o total de los competidores y que nuestro --

principal Interés <'S aquí la forma de actuación de estos: 11 51 el propietario 

(cuyas poslbl 1 idadcs de ganancia estan repres•ontadas en la ecuación J ... - . 

R.G.R.) adoptara para O] el valor representado por ox1 , el propietario 2 ~que 

tiene sus posibilidades de ganancia representadas en la ecuación 2 R.~.R.) adop 

tarTa para 02 el oy1 , que le proporcionaría el beneficio máximo para el valor 

supuesto de o1• Pero entonces por la misma razón el productor 1 debería adop-

tar para D¡ el valor ox.1 , que le proporciona el beneficio máximo cuando el va

lor de 02 es oy,. Ello llevarfa de nuevo al productor 2 el valor oy11 , y así 

sucesivamente: de donde se desprende que el equilibrio solo puede establecerse 

cuando las coordenadas ox, oy del punto de intersección 1, representen los va--

lores D], y D2 11 • 97, 

Op, Cit. Pg, 113 
m1 

97 Op. Cit. 113. Dado que el punto 11 111 

representa la 11solución del juego11 , 

ilustramos aquí la gráfica de su 
"obtención'': m1n t es el 111 ugar geomé 
trice" de Ja ecuación (1) y m2n2 el
de la ecuación (2) 
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El segundo aspecto Importante de la concepción de Cournot, en este camino 

que va del monopolio a la competend11, es su conclusión ace'rca de que conforme 

aumenta el nlinero de competidores el precio de los productos es menor; lo Impar 

tante para él no es desde luego esta conclusión en si misma, sino el haber lle

gado a ella mediante su método, pues como nos dice en la página 119 de su obra: 

"La raiz de la ecuación (3) siempre es menor que la de la ecuación (4) o como -

todos lo 1~ben sin necesldarl de anál lsls alguno, el resultado de la competencia 

es la baja de los precios". AquT la ecuación (3) O + 2p dO • O es la que --
dP 

contiene los parametros del duopol lo, mientras que la ecuación (4) O+ p dD •O 
CIP 

la que contiene los parametros del monopolio y son una expresión del acostumbr_!! 

do método infinitesimal, con este mismo método el autor elabora ecuaciones con 

3, 4, e hipotéticamente, hasta un número Infinito de competidores, 98, de mane-

raque llega a la conclusión de que "el valor de p que resulta de ellas, dlsml

nulria Indefinidamente al crecer Indefinidamente el número de competidores, 99 

Posteriormente incluye los costos en sus ecuaciones y asi 1 legamos al ter-

cer aspecto tocado por este autor en el proceso de análisis que estamos tratan-

do, 

Este tercer aspecto lo resumiremos también con una cita; 11Para un mismo va 

lor de p o para una misma cantidad total producida, los costes siempre serán ma 

yores en concurrencia que para un monopolista". 100. 

Hac8Tlos notar aqui que Cournot trata de desarrollar su método lo más mate

mático y mas puro posible y el lo le lleva a expre1 r las magnitudes tanto en --

98 "D + 3p ..1!.Q.. • O; 
dp 

99 Op. Cit. Pg. 119 
100 Op. Cit. Pg. 123 

D + 4p dD •o; 
dp" 

... , O+ np + dD •O" Op. Cit. Pg. 119 
di> 
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términos de las cantidades producidas como en función de los precios de esJs can 

tldades asl por ejemplo: el costo puede ser expresado como una función de "O" o 

como una función de los precios de esa cantidad demandada Indistintamente, dice: 

"Para el lo primero haremos notar que si se sustituye en ~'(o) (que es lo que 

herros llamado el "costo marginal". R.G.R.) el valor de D•F (p), se convertirá 

<f' (O) en una función ~f (p); y cada uno de los términos que entran en la expr!:_ 

sión sumatorla'f.!f~ (Dn) también podrá ser considerado como una función implíc.!. 

ta de p en virtud de la relación O .. F(p) y del sistema de ecuaciones (6) 11 IOl. 

Esto es consecuente también con la concepción que hemos anotado de que la deman-

da y la venta son sinónimos; ello signi flca que la demanda, entendida como la 

col!htante combinación de cantidades demandadas y precios, es lo que determina -

las relaciones entre sí de los productores, en tanto que competidores, de una ma 

nera inmediata, En real ldad lo que sucede es que la cantidad demandada es una 

magnitud Incierta con respecto al precio si se observa el asunto desde el pun--

to de vista del productor Individual, en tanto no .sea "real Izada", y esta In--

certidumbre puede abarcar distintos períodos. El autor entiende este problema, 

en su estudio de Ja competencia, al efectuar la operación antes mencionada, co-

mo resuelto de una manera Inmediata y no concreta sino apriorl; y a pesar de que 

tal operación tiene Importancia en todas sus conclusiones posteriores, no deja 

de reconocer lo que hemos afirmado, y dice Jo siguiente una vez que ha establee! 

do la hipótesis de un propietario de una fuente de agua mineral "a Ja que se aca 

ban de reconocer prop ledades curativas que n 1 nguna otra posee": Sin duda e 1 due 

·,, podrá fijar en 100 francos el precio del 11 tro de esta agua, pero pronto ad--

'rá, por la escasez de la demanda, que no era ese el medio de sacar un gran 

de su propiedad. En consecuencia bajará sucesivamente el precio .del l_!. 

·qar al que le proporcione el máximo provecho posibla; si F(p) desi~ 
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na la ley de la demanda, concluirá, .OUU. J.iveMall .ta.n.teall, por adoptar el v<1lor 

de p 4ue hace llláxi.no el producto pF(p), determinado por la ecuación: 

(1) F(p) + pf 1 (p} •O 11 102. Aquí i1emos subrayado las palabras que confir-

man nuestra opinión. Todo lo anterior nos demuestra que el precio es una base 

muy poco segura para determinar los costos, habiendolo tomado antes como la va--

rlable Independiente de la función de la cantidad que se demanda, y p!tecl~amente. 

con la finalidad de explicar el irovimiento competitivo o "comportamiento" de los 

vendedores. 103. Matemáticamente correcta, esa operación es un procediiniento 

que no discutiremos aquí si es aplicable o no a alguna otra parte del estudio --

econór.1 i co. 

Haciendo infinito el número de competidores y multiplicando de la misl03 ma-

nera hlpotética.Bente el número de ecuaciones que representan las condiciones en 

que se hace máxigo el "ingreso neto", nuestro autor llega' al análisis de la "con 

currencl a i 1 imitada". 

Aquí desarrolla una serie de categorías y características que serían desa--

rrolladas después y que son la base sobre Ja que descansa la teoría marginalista 

de la competencia que conocemos en la actualidad. 

En ler. lugar enuncia ya la condición de equilibrio de la competencia per· 

fecta, que consiste, como sabemos, en que el precio es igual al "costo marginal" 

para cada empresa, Cournot la expresa diciendo que el precio menos la derivada 

de la función del "costo total" es igual a cero: p - k (Dk) = O, el subindi--

102 Op. Cit. Pg. 82 
103 Vease ta~ién la página 117, donde oespués de descrioi r Jos sucesivos "in

tentos de los productores", de lo que podríamos 11 amar el duopol io, p<1ra -
elevllr su producción a un nivel más alto o más bajo en busca del "benefi-
cio mmentáneo", dic;e lo siguiente: Pero estas reacciones sucesivas, lejos 
de aproximar a los productores al estado primitivo, les alejan cada vez -

·más. Jicho en otros términos este estado no constituye una situación de -
equilibrio estable, y a pesar de ser el más favorable para lus dos producto 
res, no podrá subsistir a menos de un acuerdo formal; porque no puede supo::' 
nerse en el mundo r.w:>ral hombres exentos de errores e imprevisiones, lo mis
mo q~e- en el 11:ot1ndo físico, no c;abe considerar los cuerpos, como perfectamen 
te r1g1dos o los apoyos como absolutamente fíjos etc Op 
y 118. • • • 
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ce k Indica que se trata de una cualquiera de las empresas que compiten en el 

mercado, Esto, precisando, es idéntico a lo que llamamos "el equilibrio a cor-

to plazo" de las empresas en competencia "pura" o "perfecta". 

En 2o. lugar, establece los costos crecientes en "concurrencia 11 imitada" 

como una necesidad matemática y ya no como el resultado de las condiciones (de 

niercado, de organización del trabajo, etc.) que hemos anunciado mas arriba, es 

decir, expresado en términos de productividad: la ley del rendimiento decre-

ciente está Implícita en las relaciones matemáticas que maneja este autor. 104 

Cuando llegamos aquí, encontramos además un atlsvo de lo que hoy llamamos com--

petencia monopólica, ello lo deducimos a través de la !igulente cita: "Así, -

cuando existe una remuneración para el propietario, una venta procedente de una 

planta productiva cuya explotación entraña gastos tales que la función 

~ 1 k(Dk) es decreciente, ello prueba que el efecto del monopol lo no se ha extln 

guido por entero, o que la concurrencia no es tan grande, ya que la variación 

de la cantidad lanzada por cada uno de los productores en particular, influye 

de manera sensible sobre la producción total y sobr~ el precio del bien". 105 

En 3er. lugar, al investigar, ahora para la "competencia Ilimitada", la 

repercusión que tiene un aumento en los costos sobre los precios de las mercan-

das, utiliza practicamente lo que conocemos como "curvas de oferta". Aunque -

no les dá ese nombre, nosotros concluimos que las representaciones geométricas 

que emplea aquí, son Idénticas a esas curvas, por la razón de que las ecuacio--

nes de las que están deducidas, son las que simbo! izan las "condiciones de equ.!_ 

104 

105 

Tex_walmente di ca t'En la hipótesis que nos ocupa, todas las funciones -
r 'k (Dk) deben suponerse crecientes con respecto a Dk. De otro modo, 

el valor bruto del producto pDk = Dk f 'k (Dk) tendría un valor Inferior a 
los costes de producción que son ~ 

Op. Cit, Pags. 129 y 130, 
'f k (Dk)= J ~ f'k (Dk) dDk. 
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1 lbrlo11 en el tipo de competencia que nos ocupa: p- tf 'k (Dk) = O de manera -

que al despejar Dk como lo hace nuestro autor, se obtiene una función de costos 

marginales cuya variable Independiente es el precio, que nos expresarfa el cos

to referido para cada cantidad vendida; Después suponiendo sumadas las funcio

nes de costos marginales de todas las empresas, las representa por la función 

.(2(p), la cual no puede ser otra cosa que la función de la oferta de la lndus 

tria pues como se sabe, la curva de oferta en 11competencla pura" es Ja misma -

que Ja de Jos 11costos marginales" - y en el caso de la 11 lndustrla", la "suma" 

de las curvas "Individuales"-, sin embargo, hay una diferencia y esta estrlva 

en que para Cournot la oferta de cada empresa estaría dada, en este tipo de co.!!! 

petencla, desde el punto en que la curva pasa a ser ascendente, y para los mar

glnal lstas esa curva se determina desde el punto en que los costos marginales 

son mayores que los costo~ medios variables. Ya vimos que para Cournot es vál.!, 

da la sustitución de las cantidades por Jos precios, como variable Independien

tes en las funciones ·de costos, por el lo la manera de obtener de utl 1 izar la 

función a la que estamos aludiendo :!l(p), es completamente consecuente también 

ahora con su método. 

Las deducciones sobre la repercusión de la variación de los costos sobre 

los precios se hacen con base en lo que hoy ! lamamos una "disminución" en la -

curva de la oferta o su traslación debido a un cambio en las "escalas" de las 

plantas o cualquier otra causa que pueda aumentar íos costos marginales en una 

cantidad fija determinada (suponiendo que el cambio en las "escalas" pueda pro

vocar un aumento de esa naturaleza también). La función y curva de la demanda 

permanecen Invariables. Con este método llega entonces el autor a la conclu -

sión de que: En el tipo de concurrencia que estamos estudiando, "en todos los 

casos el alza del precio será menor que el crecimiento del coste11 106, 

106 Op. Cit. Pg. 132 
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En 4o, lugar, el autor se dedica a dar una serle de notas sobre la lnflue.!l 

cla de un aumento en los costos sobre "el Interés de productores y consumido -

res", en este sentido tiene algunas caracterfstlcas que se manejan en la moder

na teofTa de la "Incidencia de los Impuestos", 107, la razón de esto es que --

Cournot dá al Incremento en los costos el mismo tratamiento que al recargo del 

valor de la mercancTa por un Impuesto, y así nos encontramos afirmaciones fami-

1 lares para nosotros en este tema: "Es evidente que, cuanto mas próxima esté -

la curva MN (de la demanda R. G. R.) a convertirse en una recta paralela al eje 

de abslas (para nosotros, al eje de ordenadas según hemos dicho, R.G.R.), o -

cuanto menos varíu el consumo con respecto al precio, mas se aproximará la dif! 

rencla p1 - po a la igualdad con u", 108, Aquf "u" es el Incremento en los --

costo.s y p1 - po es el Incremento corres11ondlente en los precios y la cita sig-

nlflca simplemente que cuanto mas lnelástlca sea la demanda, mas recaerá sobre 

los compradores el pago de cualquier aumento de los costos. 

En lo que respecta a 1~ cuantificación exacta de como se ven afectados los 

intereses de consumidores y vendedores, nos da toda una serle de deducciones que 

por la extensión que nos tomaría, no abordaremos aquf, 

En So. y último lugar, Cournot nos presenta una comparación de lo que se -

llama el equil lbrlo del vendedor individual con el equll lbrlo del mercado. 

Tomando en consideración una variación en los costos tanto de un productor 

como del conjunto de el los, llega a la siguiente conclusión: 

107 

108 

109 

Vease por ejemplo: Paul A. Samuelson, Curso de Economi cModerna. Edito
rial Agul lar. Decimosexta edición, 1969 Pags. 440-441 
Antonle Agustln Cournot. Investigaciones Acerca de los Principios Matemá
ticos de la Teoría de las Riquezas. Edición citada, Pg. 133 
Op. Cit. Pg. 134 
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"La renta aumentará, s 1 1 os costes de p roduccl ón de sel enden para e 1 

productor (k) en particular, sin que esta circunstancia Influya sensiblemente 

sobre Ja cantidad total producida ni sobre el precio de la mercancía; pero en 

el caso en que el descenso del coste afecte a todos Jos productores, la baja -

resultante en el precio de la mercancía puede ser tan grande que el ingreso o 

renta de cada productor en particular quede disminuido". 110, 

Como inmediatamente se advierte, también esta conclusión se contiene en -

la actualidad en las teorías de la competencia "pura" o "perfecta". 

Como dato interesante anotan~s aquí que la obra de Cournot que hemos estado 

citando apareció por primera vez en el año de 1838 y sitúa a este autor como --

Fundador de "la Escuela matemática de la Economía Poi ítica" * 

Antes de exponer un punto de vista sobre las oodiflcaciones que el autor 

Vladimir K. Dmitriev propuso para la teoría de A. A. Cournot que hemos comenta-

do, varrx:is a hacer un resúmen de las principales características de esta teoría 

que más interesan para los fines de esa exposición. 

Cournot se propone expresar las relaciones y el comportamiento matemática-

mente obligados de los productores en la competencia, 

110 

* 

Los principios básicos para llevar a cabo esto, son los siguientes: 

lo. La "idea abstracta de riqueza" y su carácter relativo. 

2o. La "Ley de la demanda", expresada en la "función de demanda". 

3o. La equ i val ene la de 1 a "demanda" y Ja "venta" si se toman en cu en ta 

las relaciones Inmediatas que constituyen la "realidad" de los merca-

dos. 

Op. Cit. Pags. 139 y 140 
Veanse : Enciclopedia Biográfica Universal PROHEXSA, Tomo 111 Pg. 215, y -
Diccionario Enciclopédico Salvat Editores. 1967. Tomo 11 Pg. 899, 
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Se obtuvieron según Cournot, las distintas situaciones de los productores -

desde el punto de vista competitivo en distintas condiciones o "formas" de mere!!. 

do y también un método para caracterizar esas condiciones de competencia y expl.!, 

car sus posibles "equll lbrlos11 , 

V.K. Dlml trlev pretende también expresar los "equl l lbrlos" del mercado, --

~-ru se dlferencfa de A. A. Cournot en que trata de tornar en cuenta de una mane 

ra explícita en las deducciones matemáticas, el hecho de que los empresarios pi!!. 

nean su producci6n y que esta no responde de una manera inmediata a las variacio 

nes de los precios del merc,1do, sino que necesita cierto tiempo para cambiar, e~ 

sas todas estas que seg~n el autor que ahora nos ocupa, Cournot no ha tenido en 

consideración, Para expresarlo en palabras del propio Dimitriev: "Las conclu--

slo~es de Caurnot no son vál Idas mas que en la medida en que lo es la hipótesis 

(arbitrarla) que ha hecho y según la cual la cantidad de mercancía, vendida dura!!. 

te cada unidad de tiempo dada, es exactamente igual a aquel la que es producida 

durante la misma unidad de tiempo", 111. Dice después: "Pero en realidad el vo 

lúmen de producción mismo (y no solamente el volumen de lñs ventas dentro de los 

limites de las cantidades producidas) se dcflnP gracias al cálculo econ6mico de 

los empresarios en cuyas manos se encuentra la rama de producción considerada", 

112. 

El desarrollo de esa& consideraciones conducen a este autor a elaborar una 

especl e de 11 teorí a de 1 nventa r i os" en donde desde 1 uego cae por t 1 erra a que 1 -

principio de Cournot que es base de sus deducciones matemáticas "La demanda y 

la venta son sln6nlmos 11 • 

111 Vladlmlr Karpovlch Dlmltrlev, Ensayos Económicos sobre el Valor, la Compe
tencia, y la Utll ldad, Siglo XXI, Editores. l¡i, Edición. 1977. Pg, 89 

112 Op, Cit. Pag. 102 
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lle aquf las biises de su teoría. 

Para el caso en que no existen costos dice: 11Asl ve.>s que cu•lqulera que 

sea la cantidad producida, para una cantidad dada de producción, el precio de -

mercado se. fijará siempre en un 11lsno nivel, sea que la cantidad total producida 

esté en -nos de uno o de cualquier número de empresarios. 

la a.ipetencia Influye sobre el volúnien de producción, pero no actúa de 

ninguna •nera sobre el volúmen de oferta, para un volÍJnen de producci6n dado''. 

11]. 

Kas .telante dice" ... si bien en cada Instante dado para el cual la can--

tidad producidii es una·111agnltud constante, el volunien de la oferta y el precio· 

estarin dete ... lnados exactamente de la misma forma para el poseedor 1110nopollsta 

y para los 111presarlos en competencia, el volunien real de producción se deflni-

rá de una •nera total11ente diferente en esos dos casos .... " lllt. 

Es pues, desde el punto.de vista competitivo, la producción y no la oferta 

lo que esti en conexión con los precios. SI bien, de acuerdo con los deseos del 

autor. se pudiera ganar, en esta teoría, en la precisión de fenómenos cuantltatl 

v-te i11pOnantes (al desarrollar los postulados sobre el "vol.-n real de pr_!! 

ducción'1 *). obser-va.>s que se pierde en la deter111lnaci6n de la concepción y del 

desarrollo del fenomeno cmpeti tivo. 

Si considera111>s las afirlllitclones anteriores de Dimltriev COllO hipótesis --

transitorias para pasar a los casos Ms cercanos a la realidad, lo que el mlslllO 

autor no aclara, encontrare111>s que la Interpretación del fenómeno seguiría sien-

113 Op. Cit. Pgs. 93 y~ 
11~ Op. Cit. Pg. '5 
* Vease por eje11plo el capitulo " VI 1 Consecuencias EconiÍllicas del Progreso 

Técnico''. 



- 67 -

do I• •lsiu, dice por eJe11Plo en el caso en que el costo de produccl6n es lllYº' 

que cero: "Para demostrar esta propostcl6n (sobre "el nivel de Producción para 

el cual la .. yor gAnancl• neta posible es nula" en I• 11C011petencia l ll•ltada". 

(R.G.R.) •••• al~nza solamente con que la gananct• neta (por unidad de tleapo) 

sea una función continua de la cantidad total producida o, .. s en general de la 

o'fA.tA potl.M.i.al. t:.otAL (en el transcurso de la •Is.a unidad de tielllJC)) enten-

dielldo p f esta úl tilllil expresi6n el conjunto de los recursos ("Stocks") de que 

dispone el mercado durante la unidad de timpo considerada, es decir, el total 

de la producción de esta unidad de tiempo y del saldo (al comienzo de la uni-

dad considerada) que queda del período anterior''. 115 Las ganancias dependen 

entonces de los "stock:.''. 

En síntesis diremos que la ce>11petencia no es para Dh•itriev sino un "jue:-

gcl' de apreciaciones subjetivas de cada e11presario sobre la producción y las 

existencias de mercancías de todos los dei.ás, pero en este autor no está clara 

la relación de esto que hel905 llilllildo "juego" (y no nos referlllOS aquf a la 

"teoría dé los juegos") con las relaciones imedlatas del mercado: las ofer-

tas, las demandas, los precios y sus correspondientes variaciones. Esas 11apr~ 

elaciones subjetivas" se quedan sin base, a no ser que conslder~ una base 

a la subjetividad t..ana •is ... 

Nosotros podemos concluir, Interpretando al autor, que esa especulación -

teórica sobre los inventarlos, es un intento de Dimitrlev de hacer con la -

idea de "valor c:cmercial", lo que antes Cournot hizo con la "Idea abstracta" -

de valor: basar en ella el conjunto de las relaciones de COlllplltencla. Pero -

tal Idea no esti mplícita en su obra y nos quedamos sin saber que es el va1or 

c:amercial y la .. nera a.> puede obtenerse. 

115 Op. Cit. Pg. IOll. 



SEGUNDA PARTE. LA LEY DEL "RENO 1M1 ENTO DECREC 1 ENTE" 

1NTRODUCC1 ON 

Proseguiremos ahora con una breve revisión histórica de la ley de los "ren 

dimientos no proporcionales" tratando de observar la objetividad de esta ley, -

tal y corno se presenta en la actualidad, a través de los distintos autores. Es 

to en realidad se convierte en una crítica de esa ley. 

Tornando en consideración que Ja ley de los "rendimientos" es una parte fu!:!_ 

damental de la teoría de los costos dentro de la teoría marginal lsta de la com-

petencla; consideramos contribuir a hacer una critica de ésta criticando a la -

primera. 

Como ya sabemos la escuela marglnalista de la competencia es la escuela que 

más seguidores tiene en la actualidad, desde el punto de vista de la "teoría P.!:!. 

ra", en el "mando occidental": No hay ningún manual de economía general o de mi 

croeconomía de los últimos tiempos que no contenga una exposición de la concep-

ción marginalista para explicar teorícamente los fenómenos de la competencia. 

Sin embargo una teoría no se valora por el grado de difusión que tenga, sino -

por su efectividad para caracterizar los fenómenos competitivos y 1oonopol icos -

que se desarrollan en la sociedad y por lo tanto por su efectividad para servir 

como base para las medidas de la política económicil, en nuestro caso, la poi iti-

ca económica de un país "subJesarroi lado". 

En nuestra exposición de la "Ley de los rendimientos" tocaremos también --

la teoría de los costos decrecientes y crecientes, expl icltandoio así en cada -

caso, con la finalidad de que esto nos ayude a aclarar, la concepción de aque--

l la "ley" y al mismo tiempo su verdadera importancia económica. El "comporta--

miento cuantitativo" de los "costos" es una consecuencia de la "característica 

fundamental" de la "Ley de los rendimientos", es así como lo ha considerado la 

teoría; por ejemplo C.E. Ferguson ha explicado esa repercusión de los rendimlen 

tos sobre los costos por medio de relaciones aritméticas simples: Partiendo de 

que CMg = .B:L_ (Donde CHg = Costo marginal, P .. precio del 
11

1nsumo variable", 
p .AO 
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O • Unidades producidas;. Y.~ C<1ntfd<1d de Insumo Yill'l<1ble). prosigue diciendo: 

"En el capítulo 5 deflnilllOs el producto marginal (PMg) como el cambio en la 

producci6n atribuible al cambio de una unidad en el Insumo, o sea PMg= ...ó.Q_ 
AV 

Por lo tanto CMg .. p(~ 

Dado que el producto marginal (normalmente aumenta, llega a un máximo, y 

luego disminuye, el costo marginal normalmente disminuye llega a un mínimo y --

1 uego aumenta" 1 l 6 

EmpezarelllOs la exposición y la crítica de la ley del rendimiento decrecle~ 

te y su repercusión en los "costos" en la teoría marginal 1 sta, enunciando esta 

"ley" en la forma que se considera la más depurada: 

"LEY DE LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES.- El aumento de algunos factores en 

relación con otros factores fijos, causará aumentos en 'la producción, dada la 

situación de la técnica; pero a partí r de cierto momento, la producción adicio-

nal resultante de iguales aumentos de factores será cada vez menor. Esta dismi 

nución de ios rendimientos es consecuencia del hecho de que las nuevas d6sis 

de los medios de producción variables, tienen cada vez menor cantidad de facto 

res constantes con que opera~'. 11 7 

Pues bien, sobre este enunciado básico para la teoría marginal ista, se ha-

cen actualmente las más encontradas afirmaciones: 

Así por ejemplo; C.E. Ferguson dice en una nota de la obra que hemos cita-

do: 

"Conviene subrayar en este punto que la "ley de los rendimientos decreclen-

tes" es realmente una afl rmación emírica acerca de 1 ¿¡ realidad.,,." y unos ren--

116 C.E.Ferguson. Teoría ~lcroeconórnicd, Editorial Fondo de Cultura Económica 
Primera Edición, 1375. Pg. 177. 

117 Paul A. Samuelson. Curso de Economía 1'1oderna. Agullar, S.A. de Ediciones 
Decimo septlma edición, l:J]j, Pgs. 32-33. 
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glones más abajo: "Vale la pena notar que nunca se ha registrado una observa 

ción en contrario". 118 

En cambio 111 lton Friedman, dice en su obra "Teoría de los Precios", de-

nominante a esta ley como de las "Proporciones variables": "Pero esta ley no 

es un hecho natural, en el sentido de no ser posible otra cosa o en el de ha 

berse demostrado así por repetidos experimentos físicos; es una regla de con 

ducta racional". 119 

La doctrina de la "Ley de Jos rendimientos decrecientes" tiene un orl--

gen teórico, tanto histórico-social, como de Interpretación de proceso tec--

nológlco. Basados en ese doble "origen" veremos rápidamente las distintas 

maneras en que han sido expuestos los antecedentes de lo que actualmente se 

conoce como el principio de los "rendimientos decrecientes". 

Antes, no obstante, veamos algunas características de esta ley, en la 

forma como se utiliza actualmente: 

a) Se trata de un, o unos, factores fijos: maquinaria, tierra, edifi--

clos, etc.; y un factor variable: Trabajo, materia prima, u otro cualquiera 

de caracterís~icas similares, si bien es cierto que en la teoría, en las 

"etapas de Producción" por ejemplo, se puede tomar cualquier factor como va 

rlable (aún los que enumeramos como fijos). 

b) Si son varios los "factores variables" las unidades que se añadan de 

ben de ser homogeneas y bien definidas. Edmundo Flores dice por ejemplo: -

114) Las unidades de factores p roduct 1 vos va r i ab 1 es s 1 empre son homogeneas". 120 

Esta condición es necesaria para poder cumplir con la siguiente. 

118 

119 

120 

C,E.Ferguson. Teoría 11icroeconómica. Editorial Fondo de Cultura Econó
mica. Primera Edición en Español 1975. Pg. 113 
Mil ton Frledman. Teoría de Los Precios, Alianza Editorial. Madrid. -
2a. Edición, 1976. Pg. 162 
Edmundo Flores. Tratado de Economía Agrícola. Fondo de Cultura Econó
mica. Segunda Edición 1962. Pg. 48 
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c) Se trata de "Iguales aumentos" de factor o factores variables. 121 Y 

en sus razonamientos los autores modernos acostumbran suponer esos aumentos como 

lnflniteclmales. 

d) Es válida tanto en la agricultura como en la Industria y los servicios. 

e) Está dada en el márgen "intensivo", es decir, no se trata de la utiliza 

clón de nuevas parcelas de diferente calidad o filones de mineral menos ricos 

o nuevas plantas menos eficientes, 

Sin embargo sobre todo su apl lcaclón, traspuesta ya a problemas "practicas" 

de costos, se trata de hacer tanblén en el margen extensivo. 

Resumiendo: en la actualidad esta ley "se aplica" a fenómenos simplemente 

técnicos, o sea, a relaciones entre elementos o "factores" solamente materiales, 

no contiene ni una particula de indole social. 

En cuando a los costos (decrecientes, constantes y crecientes); para consi-

derar sus "movimientos" como una expresión de aquella "ley", nos atendremos a 

las siguientes dos reglas: 

a) Se consideran corno completamente invariables los precios de los "facto-

res productivos", asi como el valor de la moneda que se util Ice para medir di--

chas precios. 

121 La "Ley de las proporciones variables" que es un desarrollo de la que aquí 
especificamente estamos tratando, se incluye en uno de sus casos, a través 
de la característica expresada en el inciso b) de esta enumeración, si aten 
demos al posible "corto plazo" de que habla Ferguson en su capítulo sobre -
"Dos Insumos Variables". Vease página 135 de: Ferguson, Teoría llicroeconó
mlca. Fondo de Cultura Económica 1)71. Capítulo 6. 
Nosotros consideramos que un "corto plazo" en las condiciones ahí menciona
das (dos insumos variables cua.iqu,(eJW. que ~ean) no es posible. 
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b) Entenderemos lcls funciones de costos co~ "reflejando" de una manera -

gener<1J (Ja llpropfed<1d rundament<1l" de las "funciones de rendimientos" sin d.!:_ 

tenernos en las operacfones matem3tlcas que sed<in necesarias para transfor-

~r unas funciones en otrat, sera entonce9 suf lclente para nosotros el razona 

miento hecho por Perguson, en !<1 el ta que de él hemos hecho en nuestra nota -

No. 116, 



CAPITULO VI 

TURGOT. 

L<1 prlmer<1 exPoslclón ¡¡ I¡¡ que VillllOS il apllc¡¡r nuestro criterio del "do• 

ble origen" es la de Turgot (Anne l\Obeert Jacques), cuyo texto sobre nuestro 

tema fue escrito aproximadamente en 1767. Tomaremos en el caso de este au-

tor las referencias y comentarlos que hace sobre él J.A. Schumpeter. 

De <1cuerdo con el método que nos hemos fijado, el siguiente.párrafo nos 

dice lo Importante: 

"Turgot por su parte, descubrió el otro caso de rendimientos físicos de-

crecientes, el que aquellos mismos seguidores de Ricardo habrían de llamar -

el citso del ''márgen Intensivo'': a 111Cdlda que Iguales cantidades de capital 

(¡¡vances)-y de lit mls111<1 manera podrf¡¡ decirse Iguales cantidades de traba-

Jo• van apllcandose sucesivamente a una determinada extensión de tierra, la 

cantidad de producto que resulta de cada aplicación aumenta al principio 

hasta 1 legar a un cierto punto, en el cual la relación entre el Incremento 

del producto y el Incremento del capital alcanzará un valor máximo; más -

ali~ de tal punto, sin embargo,. ulteriores apl lcaclones de Iguales cantlda--

des de capital originan aumentos progresivamente decrecientes del producto, 

y Ja serle de Incrementos tenderá a cero." 122 

El aspecto social distinguible solo es uno; precisamente el hecho de que 

las adiciones de "elemento productivo" o "factor" a la "extensión de t1erra 11 

sean de 11capltal 11 , es decir, esto en fin de cuentas, caracteriza al "modo" 

social económico que condiciona la producci6n. No consisten tales adiciones 

en uno u otro factor s 1 no en 11avances11 de capl ta 1. Pero es to adem~s da 1 a -

siguiente lde¡¡ técnic¡¡ p¡¡rtlcular: revela el hecho de que para cultivar· una 

"extens f6n" se neces 1 ta una el erta cqntJd¡¡d de avances y que para aumentar -

122 Joseph A. Schumpeter. Historia del Anlllsls Económico, Ed. F.C.E, Ja, 
Ed, 1971. TOlllO l. Pg. 248 
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la produccf6n se necesitan cantldade$ s(gnlffcatlvas adicionales de el los y 

de una determinada magnitud y no Incrementos lnflnlteclmales o arbitrarlos, 

aunque si de Igual tamaño según el texto de Schumpeter que hemos citado; -

desde luego que aquf, por avances de capital deben entenderse: Aperos, ani

males de labranza, canales, caballerizas, bodegas, establos, semillas, fertl 

llzantes, trabajo, etc, 

En cuanto al aspecto 11 técnico11 , en el sentido de la 11comblnaclón de fac

tores" contenido en la cita que acabamos de transcribir, el mismo autor 11mo

derno11 Schumpeter nos hace su paneglrlco, al tiempo que somete a critica el 

aspecto que nosotros hemos 1 lamado 11 soclal 11 ; dice, después de sostener que -

la exposición de Turgot 11 no fue superada hasta Edgewort 11 (1911): 11 En su for

mulaclón nada resulta criticable, salvo la Insuficiente conciencia de la ne

cesidad de especificar tanto el producto para el cual es val ida como el fac

tor variable que debe ser aplicado: el cúmulo de cosas que se ocultan detrás 

de los avances de Turgot no satisfacen en absoluto, sino que eluden esta se

gunda ex 1gene1 a11 , 123 

Como en la actualidad ha sido el !minado en general el aspecto 11social 11 • 

de la 11Ley11 , también se eliminó la idea técnica particular, dependiente de 

ese aspecto, que hemos esbozado, Mencionamos aquí de pasada que esa Idea 

se encuentra tanto en autores fislocratas como clásicos; en cuanto a C, -

Marx su concepto de capital agrícola también puede agrupar un 11cúmulo de co

sas11 y en lo relativo a la Industria, las distintas proporciones en que se 

encuentra la mano de obra y los medios de producción (Incluida la materia -

primal estan unidas a cambios en la"capacfdad productiva del trabajo1', l'O 

cual será estudiado más adelante, aunque brevemente en relación con el tema 

que nos ocup¡¡, 

123 Op. Cit. Pgs. 248 y 249. 



C11i' llULO VI 1 

THUNEN 

Otro autor importante sobre la teorfa del rendimiento decreciente es Johann 

He 1 n rl ch ven Thunen. 

Nada nos indica que Thunen concibiera una ley 11 técnica11 en cuanto a la com 

binación cuantitativa de factores, que debiera "regir" la producción. 

El aporte técnico que se le reconoce en la formulación posterior de esta 

ley es el de que la producción puede aumentar debido al incremento de factores 

aislados, 11capltal 11 por una parte y trabajo por la otra. 

Otro "aporte" que ha ganado singular "prestigio" es su tratamiento 11margl-

nal" de los Incrementos en la producción, el cual a nuestra manera de ver no 

es técnico en e 1 sent 1 do de 1 concepto ap 11 cable a es ta 11 1 ey", como veremos más 

abajo. Sobre los aportes anteriores citaremos brevemente aquí a Erlk Rol 1 y 

Joseph A. Schumpeter; el primero dice: "El uso del análisis marginallsta y la 

aceptación de la productividad del capital hacen de su obra un Importante ele--

mento contributivo a la formación de la economía contemporánea". 124 En el -

aspecto social como una teoría de la "remuneración de los factores" Schumpeter 

expresa esos "aportes" como: "La distribución basada en la productividad margJ.. 

nal, al menos respecto a la relación entre capital y trabajo, Interés y capi-

tal". 125 

El tratamiento marginal de la producción en Thur.en, hemos considerado que 

tiene- origen y caracter "social" por la siguiente razón: 

Es un desarrollo de las poslbl l idadcs - dentro de oma gama no propiamente 

tecnológica basada en la mayor o menor comodidad en la localizaclón de las unl-

124 Erik Rol l. Historia de las Doctrinas Económicas. Editorial Fondo de Cult~ 

ra Económica. Primera Edición 1371. 
12!) J.A. Schumpeter. Historia del Análisis Económico. Ed. F.C.E. la, Edición 

1971. Tomo l. Pg. 410. 
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dades productivas - de que sean más o menos grandes los Incrementos en la produ~ 

clón de unos u otros productos agropecuarios al añadirse unidades de los "facto-

res11 (capital o trabajo) en condiciones distintas de transporte y motivadas es-

tas adiciones de factores por cambios en los precios de las mercancías produci-

das por el los, carrbios en los precios que a su vez son el "reflejo" de los cam-

ufos en las necesidades y en la demanda de la comunidad. En otras palabras: 

esas son posibilidades utilizadas financieramente, que estan condicionadas, lnl 

clandose con precios determinados, por las distancias y la facilidad o dlflcul-

tad de transporte de las distintas clases de mercancías y por los costos tam- -

ulén Inicialmente determinados de los distintos "factores" que las producen. 

Pero el decir que son - las posibilidades de que hablamos - uti !izadas simple--

mente de un modo financiero, no niega que Thunen haya "Inaugurado", por decirlo 

así, ~1 tratar sobre los costos, la teoría de que las remuneraciones a los 

factores tienen su límite en el "valor del trabajo del último trabajador emple!!. 

do" o en "el rendimiento de la última partícula de capital empleada", 126 la -

que, como facllmente podemos imaginar por la naturaleza agraria de su doctrina, 

tiene su base en la "extensión" de su "concepto de la renta como mero 'exedente' 

del productor". 127 

Trataremos de expl )car el contenido "social" de ese "marginal Jsmo" de 

Thunen en la "producción" mediante dos ejemplos; primero expondremos ciertos da 

tos necesarios para su exposición: 

El autor utiliza la hipótesis de que existen siete "zonas" de producción 

"agropecuaria" alrededor de una ciudad, situada acorde con lo que pudleramos 1 I!!_ 

mar las prioridades de la C011111nidad, que tienen tierra de igual calidad y con el 

mismo "rel leve", y cuyos costos de transporte estan dados por las distancias has 

126 Erlk Rol l. Historia de las Doctrinas Económicas. Ed. F.C.E. Primera 
Edición 1~71. Pg. 304. 

127 Erlk Rol l. Op. Cit. Pg. 303 
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ta el mercado de la clud¡¡d. 128 Estas "zonas" que Inicialmente son clrcul!!_ 

res para Thunen, y que para nuestros fines consideraremos siempre así, son -

las ~lgulentes: 

la.- Para la producción de fresas, verduras, leche y sus derivados y -

otros productos que "no pueden tolerar el transporte a larga distancia". 

2a.- La destinada a los bosques. 

Ja.- Para "rotación de gramineas con leguminosas y forrajes": 1) Pat!!_ 

tas, 2) cebada, 3) trebo!, 4) centeno, 5) leguminosas. 

4a.- Se dedica a las "pasturas y al barbecho". 

Sa.- Donde se usa el sistema de tres campos que prevaleció en Europa -

desde el ano 800 hasta el 1800 aproximadamente. Van Thunen·menclona: 1) cent!:_ 

no, 2) cebada, 3) barbecho. 

6a.- Zona de los pastos del ganado. 

]a.- Se dedica a la caza. 129 

NOTA: Las zonas enumeradas en primer lugar son las más cercanas al merca 

do y las últimas, las más alejadas. 

Para nuestros ejemplos utilizaremos las zonas 2a, Ja. y 4a. Vamos a acla 

128 C. Marx dice, sobre el método de este autor, en una carta particular: - -
"··· que trata de sus posesiones de :rellofl como el campo y a Mecklenburg 
Schwevln como la c.ludttd, y que, partiendo de estas premisas, con ayuda -Oe 
la observación, el cálculo diferencbl, de la contabil !dad práctica, etc. 
constituye por su cuenta la teoría ricardiana de la renta. Es a la vez -
digno de respeto y ridículo". ~\arx a Kugelman. Londres, 6 de marzo de 
1868. Epistolario. Editorial Grljalbo. 1971. Pg. 42. 

129 La referencia y las citas de esta enumeraci0n estan tomadas de: Edmundo 
Flores. Tratado de Economía Agricda. Editorial F.C.E. 2a. Edición, 1)62 
Pgs. 135 y 137. 
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rar aqul además que en los ejemplos que siguen solo tomaremos en consideración 

los efectos' que tiene un cambio en los precios de los productos de una zona -

sobre su propia producción y costos y ta111bién los efectos Inmediatos que esto 

tle~ sobre la producción de la zona collndante¡pero no atenderemos a los efe_s 

tos que sobre el mercado tienen esos call'blos y que repercutirlan sobre la pro· 

ducción y costos de la totalidad de los productos sea directa o Indirectamente. 

EJEMPLO No. 1.- SI suponemos que la madera - situada en un circulo más In 

terlor (zona No. 2) que el de las gramlneas. leguminosas, etc. (zona No. )) -

11 reslente11 una disminución persistente de su precio. tendremos que: 

La producción de madera se retraerá hacia el centro y la tierra vacante s~ 

rá utilizada ahora para el cultivo de cebada, trebol. centeno. etc., de lazo· 

na Inmediatamente posterior; y •lo siguiente solo tiene la finalidad de preci

sar los roovlmlentos hipotéticos de la producci6n- teorlcamente esta "sustltu-

clón" se ! levará a cabo hasta el punto en que la significación (porcentual o -

racional) de la disminución del precio de la madera dentro de la ganancia que 

se obtiene de la venta de las unidades producidas en las parcelas de su zona -

(No. 2) más alejadas que estan en explotac16n (Las parcelas "marginales"), sea 

Igual a la significación (o proporción) que tiene la disminución de los costos 

de transporte de los cultivos de la zona No. ) (tomando en cuenta su límiteª.!!. 

terlor) que han sustituido a las últimas unidades de madera. dentro de la ga-

nancla que se obtiene por su venta al ser trasladados cada vez de lugares más 

cercanos al mercado. 

Lo que de cualquier manera es Importante de lo anterior para los fines que 

aqur perseguimos, es el hecho de que al ser transportados los cultivos de "ro

tación de gramlneas, leguminosas y forrajes" desde lugares más cercanos. las 

unidades adicionales de ellos necesitarán cada vez menos cantidad de factores 

para ser "producidas y transportadas". Por ello las unidades de factor (capJ. 



tal o tr1b1jo) empleados en las parcelas mis cercanas, rendlrSn una mayor can 

tld•d de producto que las anteriores, aplicadas a parcelas más alejadas. Te· 

nemos pues, ante nosotros un caso de "rendimientos crecientes" basados en las 

dl1t1ncla1 a que hay que transportar IÓs productos y no en la utilización o 

camblnacl6n "mlis eficiente" de los "factores fijos" por los "variables". 

h'e••¡ 'ftl'4VZ'9•1 leoll• 
-------- 7 .u erlft4o•. 

alt•l'D&Ol&n 4• irt'&•ineas 
oon 11g1111!noaa• 7 ro?r&
j••• 

________ pari_..• 7 barbloho. 

EJEMPLO No. 2.- Apllcando el mismo método: Supongamos que aumenta sufl 

clentemente el precio de todos o algunos de los productos de la zona No. 3, -

serli poslble extender su radio de producción desplazando a los productos "ve--

clnos11 de la zona No. lt. Este 11desplazamlento11 se efectuarli 130 hasta el 

punto en que, la cÓmp:Vtac..ifin de lo~ co~t.o~ de transportar los productos desde -

el lfmlte actual con los que se tenían al transportarlos desde el límite orl-

glnal ·que son menores que aquellos - de la zona No, lt, arroje_una cli.6e1tenc..itl 

que llegue a significar un "porcentaje", dentro de la ganancia de los productos 

130 Tomando en cuenta que aquí nos referimos a la ganancia polt mudad y con
secuentemente al costo por unidad del producto, 
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de esta zona producidos y transportados desde nuestro nuevo ITmlte, í.gu.a.t al 

"porcentaje"que tiene el aumento en l.011 ptLec1.o.4 me11011 loii .i.ncAemen.to1i en l.011 -

ca&to6 di!. .tltan.1ipoll.te de los productos de la zona No. 3, dentro de la ganan

cia de estos productos (cereales, legumlnosás, etc.) obtenidos en las parce-

las 11ultlmamente cultivadas" (marginales) de esta zona que han Ido desplazan-

do a los de la primera. 131 

Pero en las circunstancias descritas - en las que el cultivo de gramí--

neas leguminosas y forrajes se extiende, mientras que las "pasturas y el barbe 

cho" se alejan reduciendo su producción - es evidente que al emplear nuevos --

factores para producir la cantidad adicional de centeno, patatas, trebol, etc., 

éstos tendrán que emplearse también para transportar esa cantidad desde parce

las más distantes de manera que, naturalmente, para cada unidad adicional de -

productos, sera necesario emplear una mayor cantidad de factores que antes, lo 

que equivale: cada unidad adicional de factor empleado en producir y transpo! 

tar los productos de las ' 1nuevas11 parcel.as rendirá una menor cantidad que las 

anteriores. He aquí entonces unos "rendimientos decrecientes" que no tienen 

que ver con las cantidades de "factores variables" en su relación con los "fi-

jo~' sino con las distancias de transporte. 

Por otro lado, es de la mayor Importancia para el estudio de la obten-

clón de gan~nclas en las condiciones que hemos expuesto, el tomar en cuenta --

que para cambiar de una "producción" a otra, será necesario rodificar las pro-

porciones entre•capltal y trabajo que se emplean en aquellas distintas áreas -

131 Ilustrando en términos corrientes el· mismo ejemplo, dire'!lOs que, los agri
cultores de las nuevas 11collndancias11 de cultivos, podrían apreciar que, 
en relación con el límite actual, en el límite anterior: en "pasturas y 
barbecho" se obtenía un "X" "porcentaje" mit6 de ganancia mientras que en 
centeno, cebada, patatas, etc., se obtenía un Igual "porcentaje "meno& -
de ganancia, con el precio anterior. Un porcentaje se refiere a la dife
rencia en costos de transporte y el otro a los aumentos en los precios me 
nos los Incrementos en costos de transporte. -
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econ6mlcas mencionadas por el autor (ya que los productos son distintos), re-

sulta entonces bastante natural que se estudien por separado los Incrementos y 

las productividades del capital por una parte y del trabajo por la otra, y es

to al márgen de que Thunen tamblEn estudia la distinta "Intensidad" de la actl 

vidad agrTcola que existe en cada zona, aspecto que no trataremos aquf. 



CAPITULO VI 11 

· . i\i CARDO 

Vamos a exponer los aspectos que consfderanps fundamentales del punto de -

vista de David Ricardo sobre el tema que en este nximento nos ocupa a través de 

las caracterrsticas de la 11Ley11 que hemos expuesto unas páginas más arriba, so 

bre su formulación actual. Pero antes vea11K>s brevemente tres aspectos de la 

doctrina de este autor en donde estan situados sus "rendimientos". 

Es bastante conocido que una de las fuentes sociales principales de donde 

mana su teoría de rendimientos decrecientes es su estudio de la r.enta de la 

tierra, la cual depende para él como ya vimos, d·~i precio alcanzado por los 

productos agrícolas; 132 es decir, es el crecimiento o decrecimiento de esa 

magnitud social la que le dá el motivo para estudiar los rendimientos. Estos 

•on estudiados Inicialmente en lo que se llama el márgen extensivo, donde 

intervienen tierras de mayor o menor calidad y donde el aumento o disminución 

de los rendimientos solo se da en diferentes unidades de producción o en exte_!! 

sfones sucesivas no lnfinitecimales de tierra. Esta "no continuidad" de los 

incrementos de Ja· tierra está en el texto mismo de ilavid Ricardo y está condi-

clonada por su concepto del "capital" que estudiaremos un poco más 3delante. 

Pero la fuente mái general, de teoría de rendimientos, igualmente en su ª! 

pecto social, es la concepción del determinante inmediato del valor de todas -

las mercancTas de este autor; COITO ya vimos, esa determinación se basa en las 

peores condiciones de producción (donde se gasta la mayor cantidad de trabajo) 

y esto lo 1 leva a concebir un exedente para los terratenientes cuyas tierras 

están en las mejores condiciones para la producción y tall6ién pJra el transpo.!:. 

te de los productos agrícolas, IJJ en el margen extensivo; en el márgen inten 

132 La renta." ••• nunca regula el precio sino que es consecuencia de este. Da 
vid Ricardo. Principios de EconomÍd Política y tributación. Editorial F7 
C.E. la. Ed. 1973, Pg. 212. 

133 ••• Y porque con el incremento de La población, la tierr~ de calidad infe-
rior o menos ventajosa111ente situada tiene que ponerse ltl en cu vo, se paga 
renta por su uso". David Ricardo, Op. Cit. Pg. 53, 
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slvo ese 11exedente11 lo determinan las diferencias de productividad de los capl 

tales ai'ladldos a una extensión de tierra sucesivamente. 134. 

Por lo que 1 levamos dicho hasta aquí ya se puede afirmar que en realidad -

estos rendimientos decrecientes de Ricardo est5n dados en el "largo plazo" es 

decl r en donde se lmpl lean variaciones en las 11escalas 11 de la producción, y e! 

te es el tercer aspecto que condiciona su teorTa respecto de esos rendimientos. 

Más adelante encontraremos más pruebas de lo anterior por lo que aquí solo lo 

sei'lalamos. Observaremos aquí mismo que a pesar de esto, ciertos conceptos de 

este autor son aplicables en el "corto plazo" de los autores modernos, y es e_! 

te 11plazo11 el que aquí estudiamos~lncipalmente, salvo cuando expllcltamente 

afirmemos lo contrario. 

En David Ricardo no se trata de un factor variable, sino de un conjunto de 

cosas y también los agrupa bajo el nombre de capital, pero además este conjunto 

de cosas tampoco está bien definido según el inciso b) de nuestra enumeración 

de características, el autor hace sus cálculos sobre la ~ase de ai'ladldos de 

"capitales" expl lclta o tácitamente monetarios. Por lo tanto, de acuerdo con 

la teorTa marginal lsta moderna, también a él se le puede reprochar "la insufl-

ciente conciencia de la necesidad de especificar ••••• el factor variable que 

debe ser apl lcado11 , Por las mismas razones nosotros consideramos a ese canee.e. 

to de capital como uno de los componentes sociales de la teoría de "rendJmie.!!_ 

tos" de 1 autor que estamos tratando. 

En cuanto al factor fijo, en el márgen Intensivo ya que en el extensivo to 

dos varTan, no hay duda de que este es la tierra para el autor. 

134 En el siguiente párrafo podemos encontrar lo que más se acerca a una defi 
nlclón de la 11Ley11 ¡ dice, después de numerar las cal ldades de tierra com 
No. 1, 2, 3, 4, etc.: "Acaso resulte que duplicando el capital originarlo 
empleado en la No, 1, a pesar de que el producto no se duplique, es decir 
no aumentará en 100 cuartales, pueda Incrementarse en ochenta y cinco, y 
que dicha cantidad exede la que podría obtenerse en la tierra No. 3 em~ -
pleando el mismo capital" (o según los cálculos de D. Ricardo, empleando 
un segundo capital en la No. 2 N.- R.G.R.) siendo esto último el "impulso" 
para efectuar aquella Inversión •. Vease Qp. Cit. Pg. 54; 
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s.e pud 1 era cons l derar que 1 as 11un 1 dades11 de cap! ta 1 que se 1 ncremen tan, aU_!l 

que se componen de muchas cosas 135 no especificadas en cada caso, si pueden 

sin embargo ser 11homogeneas11 , porque asf lo suponga el autor. En varios pasa

jes de los "Principios" estos Incrementos aparecen conc·homogeneldad monetaria 

ya sea expl lclta, cuando habla de un primer capital y un segundo capital de 

L. l ,000 por ejemplo, 136 o lmpl !cita, cuando se refiera a "porciones suces 1-

vas11 o capitales sucesivamente empleados en general; pero a pesar de esto, hay 

un pasaje que nos Indica que los componentes materiales de las 11porclones11 de 

cap 1ta1 no t l enen porque ser suces 1 va mente 11horogeneas"; es te párrafo se r'e--

f i ere a las mejoras que permiten obtener el producto de la tierra con menos -

trabajo: 1151 se emplearan en Ja tierra cuatro porciones de capital, 50, 60, 70, 

80 cada una con un mismo resultado, y si cualquier mejora en dicho capital me 

permitiera sustraer 5 a cada una de ellas, de modo que queden 45, 55, 65, 75, 

no habrá ocurrido ninguna alteración en la renta expresada en cereal; pero si 

las mejoras me permitieran lograr todo el ahorro en aquella porción del capi-

tal que se emplea con menor productividad, la renta dlsmlnulrfa lnmediatamen--

te11 , 137. Sl es posible hacer las mejoras solo en una de las porciones del -

capl tal, eso s Implemente demuestra que las porciones no son 11horogeneas11 como 

lo establece nuestro inciso b) ya mencionado, 

135 D. Ricardo Menciona: Edificios agrícolas, vallas, muros, obras para dre· 
nar y abonar la tierra, arados, máquina trilladora, caballos empleados en 
las labores agrícolas, etc, Pags. 51 y 62, y también el trabajo cuando 
identifica la expresión "capital" con 11capl tal y trabajo" como lo veremos 
en parrafos que se citaran más adelante. 

136 "SI, con un capital de L. 1 ,000 un arrendatario obtiene 100 cuartales de 
trigo de su tierra, y si, mediante el empleo de un segundo capital de 

L. 1,000, obtiene un nuevo Ingreso de ochenta y cinco cuartales, al expl·
rar su contrato su terrateniente tendrá derecho a exigirle quince cuarta· 
les, o un valor equivalente, por concepto de renta adicional, ya que no -
puede haber dos tas<is de utl 1 ldades". Op. Cit. Pg, 54. 

137 Op. Cit. Pg. 62 
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En lo que se refiere a los Iguales aumentos de factores del Inciso c) de 

"las caracterfstlcas11 , en este autor se manifiesta lo que en seguida exponemos: 

Reitera varias veces que esto efectivamente es asr, su teorra de la renta 

lo llevó a concluir Que los aumentos de "capital y trabajo" sobre la tierra son 

por lo general Iguales y así lo expone en principio, pero además eso facilita 

el cálculo del monto de la renta en los casos que presenta, Veamos lo que dice 

textualmente: 

"En este caso {el del margen Intensivo N.-R.G.R.), el capital se empleará 

de preferencia en la tierra vieja y creará igualmente una renta, ya que ésta -

es siempre la diferencia entre el producto obtenido mediante el. empleo de do~ 

CMtldadu .lgu.a.teA d~ cap.ltat y .tita.bajo". 138. 

Unos capTtulos más adelante vuelve a sostener: 

"Debe recordarse que la renta es la diferencia entre el producto obtenido 

por poJtcloneA .<fjua.i.U de mano de obra y capital empleados en tierras de call-

dades semejantes o di ferentes11 • 139, 

A pesar de esto, solo basta leer la cita que hemos hecho antes de las dos 

últimas para percatarnos de que Ricardo no excluye la desigualdad de los aume.!l 

tos del "factor variable", debemos tomar en cuenta ~JJJ~~.!l c~~.o:que las dlstln· 
.. ~ . -... '. ·': ·.····· 

tas magn 1 tudes de 1 os cap 1 ta 1 es suces 1valll!l,!J.~';l!.t111 za dos 1 e f acl 11 tan 1 a expo

s l c 1 ón de los efectos de las mejor~s· técnicas de los componentes del capital, 

De cualquier manera se demuestra que los Incrementos no son lnflnlteclmales en 

su teoría. 

Pero unct vez tomada en cuenta la salvedad anterior; queda aún en pié. el 

13d Op. Cit. Pg, 54. Subrayado nuestro, 
139 Op. Cit. Pg, 119. Subrayado nuestro. 
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hecho de que, segOn la argument~ción del autor, los Incrementos de "capital" -

tienden a ser de una determinada magnitud relacionada con el. tamano del capital 

utilizado Inicialmente, lo que coincide con el Inciso c) de nuestra enumera• -

ci6n de caracterfsticas. Pero al mismo tiempo nuestro autor tiende a 

considerar un tamafto aproximado de las parcelas condicionado por aquella magnl 

tud de las 11porclones11 de capital que se emplean suceslv .. nte sobre ~a tierra 

en un nlárgen Intensivo. 

Las afirmaciones hechas por D. Ricardo sobre las dos clases de "mejoras" -

que se hacen a la agricultura confirman lo último que hemos dicho: las de la 

primera clase son las aue "nos permiten obtener ta misma produccl6n con una -

me.nolt extel!.6.l61t de. lieM.a.11 il¡Q (una mejor rotación de cosechas o la mejor s~ 

lección de abonos, etc,), y las del segundo tipo son las que "se orientan más 

bien hacia la formación del capital aplicado a la tierra que hacia el cultivo 

mismo de ella, Las mejoras en los Implementos agrícolas, como el arado y la 

máquina trilladora, la economía en el uso de caballos empleados en las labores 

agrícolas, y un mejor conocimiento de la ciencia veterinaria, son de esta fndo 

le. Henos capital, lo cual quiere decir menos trabajo, se empleará en la tle· 

rra, pero para obtener el mismo producto; no .&e. puede. c.ulti.vtVt meno.& lieNUl "· 

141. Esto quiere decir, en et sentido que aquí nos Interesa, que una vez ya 

establecidas las 11energfas productivas de la tierra" mediante abonos, etc, el 

tamafto mínimo de la parcela aparece condicionado por la capacidad de los lmpl.!!, 

mentos agrfcolas, animales de tiro y otras partes similares 11del capital", en 

concordancia con la situación tecnológica prevaleciente. 

En cuanto a la apl (caclón de factores variables sobre factores fijos de e.! 

ta "ley", en David Ricardo solo se da en la agrlculturá. y no se Incluye en la 

industria y los servicios como lo establecimos en el Inciso d) de la enumera--

clón que hemos estado tratando aqur. 

140 Op. Cit. Pg. 61 
141 Op. Cit. ~g. 62 
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Por último, cOlllO ya vimos, eite autor Investiga tanto en el márgen exten-

slvo COllJl en el Intensivo, los rendimientos de la agricultura, por ello cubre 

la condición establecida en el Inciso e). 



CAPITULO IX ... 

HARX 

En C. Harx hay varios argUl9entos relacionados con el tema que nos ocupa, 

es decir, con las relaciones cuantitativas de los elementos materiales • y hu• 

manos ~que entran en la producción, QulzS el que má$ cerca está de la mate-

ria especTflca de nuestra 111ey'' sea el que estudia la productividad decrecien

te de los capitales Invertidos en la agricultura • anotamos aqur que nuestro 

autor no deja de tratar ampliamente, a diferencia de Ricardo, las productlvl--

dades creciente y constante en la agricultura, ya que para él estas tienen ta!!_ 

ta Importancia como el "rendimiento decreciente" para Ja fijación de la renta 

de la tierra·. El contenido de los razonamientos de Marx no confirman la ley 

e 1ne1us1 ve se 1 e contraponen como veremos, y esa " F wductlvi.dad. dec/l.e.C.ie.nte" 

que es la que mas se podrTa acercar a ella; si nos atenemos al método y a la 

concepción general de este autor, y a lo que dice especlflcamente sobre el de

sarrollo de la producción agrícola en un régimen· cap! tallsta, concluiremos que 

tiene una causa ~e social, Sin embargo hay en nuestro autor expuestos 

_.dos casos que veremos mas adelante, donde las causas de rendimientos CJtec.len--

te& son unlcamente cuantitativos, con una relac16n particular con el contexto 

económico-social. 

Empecemos por la afirmación de Marx de que: "En los comienzos del capital I!_ 

mo entendlase que el capital de un Individuo habfa de revasar un .lúnlte 1n.úWno 

para que el número de obreros slmultaneamente explotados, y por tanto la masa 

de plusvalTa producida, bastase para eximir al patrono del trabajo manual, co!!. 

vlrtlendole de maestro artesano en capitalista y consagrando de un modo 60.llJnU'. 

el reglmen del capltallsmo11 • 142 

Entonces es aquí el número de obreros el que determina, de acuerdo con la 

"cu.o.ta de pl.u.6val(a", la cantidad de medios de producción y materias primas --

142 Cario$ Marx, El Capital, Ed, F.C,E. Cuarta edición, 1~66 toll)O 1. Pg.266 
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que se necesitan, determinando por ello, el~ de capital necesario. 

Lo que hemos dicho encuadra perfect.wvente dentro del supuesto de nuestra 

"ley" que dice que el nivel tecnol5glco se con,ldera constante al tiempo que se 

aumenta e 1 "factor var 1ab1 e11 , y esto se debe a que a pesar de camb 1 ar cons I der! 

blernente la cantidad producida lo que en realidad puede suceder y de hecho suc! 

de, Independientemente de que puede a11111ntar1e el nC'lnero de quienes trabajan 

manualmente, es que la Jornada de trabajo es "manejada" por los capitalistas: 

11EI capital empieza sometiendo a su Imperio al trabajo en las condiciones 

técnicas históricas en que lo encuentra. No cambia, por tanto, directamente, 

el régimen de producción. De aquf que la producción de plusvalía en la forma 

que la hemos venido estudiando, o sea, mediante la simple prolongación de la -

jornada de trabajo, se considere Independiente de todo cambio operado en el -

régimen de producción ...... 11 143. 

Hagamos una cita más como base para el comentarlo siguiente, tomando en -· 

cuenta que "Lt:t rnúUnn exp!l.e.&.ifin dd. cap.ltal valli.able. es el precio de costo de 

una sola fuerza de trabajo empleada •••• " llJ4 el autor hace la siguiente slm-

pllflcada hipótesis: '.'Para poder vivir el doble de bien que un simple obrero 

y volver a convertir en capital la mitad de la plusvalía producida, tendría -

que multiplicar (el capitalista N.- R.G.R.) por ocho el número de obreros que 

emplea y el lllÚl.Ím> de capital desell'bolsado (medios de producción.- R.G.R.) 11 

145. 

Los párrafos que anteceden nos deben de 1 levar a concluir que cuando menos 

esta 11 ley11 no es de apl lcaclón en todas las épocas ya que ese "mfnlmo" de obr.!:_ 

ros Impone un l íml te del que en todo caso se tiene que partl r; pero adem&s des 

143 Op. Cit. Tomo 1. Pg. 2i.e 
144 Op. Cit. Tomo l. Pg, 246 
145 lbldern. Cabe anotar que el autor considera adem4s que la jornada de los 

obreros P·élSa de 8 horas a 121 al transfoniMrse en asalarladot. 
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pués de tal lfmlte sería no solo Innecesario sino además probablemente lmposi-

ble hacer "Iguales al.fllentos de filctor variable", es decir aumentar al doble, 

al triple, etc., aquel mínlllJO de llc;¡pltill variable"" dejando a un lado que 

"experimentalmente" casi todo se puede h¡¡cer "; pero el ¡¡umento en el número 

de obreros est~ relacionado, en este autor, con el ¡¡delanto tecnológico y con 

cambios en la "organización social del trabajo" en cada unidad de producción y 

esto lo veremos un poco más adelante. 

Ahora hagamos una aclaración que es Importante para la concepción de Marx. 

Corro acabamos de ver, el autor se ha reforldo, en la argumentación que he-

mos visto en sus citas, a los "comienzos del capital lsroo11 , diciendo que es en 

esas épocas cuando se en.tencU.a. el fenómeno que estudié, pero ello es debido a 

que en su Investigación de las etapas posteriores de tal 11modo de producción" 

encuentra que el hecho de aquella cantidad mínima de fuerza de trabajo se ha -

dejado de entender como tal hecho, a causa de que es encubierto por el fenóme-

no de la ganancia media. 

La ganancia media solo dice que Invirtiendo cierta cantidad de capital se 

obtendrá un "X" porcentaje de ganancia; particularmente por esta razón se 

extravía el fenómeno que expusimos: aquella cantidad de obreros que es neces! 

rio ocupar como mínimo para obtener una cantidad ~oc.útbne.n.te determinada de --

plusvalía en una jornada establecida. Pero aún así, en cualquier época, exls-

te un mínimo de capital necesario para Ingresar a cada rama Industrial¡ veamos 

lo que dice el mismo Marx, 

La ganancia media transfigura la relación entre el capital y el trabajo al 

entrar como adición al precio de costo de la mercancía: 

"La forma inicial en que se oponen el capital y'el trabajo asalariado que

da desfigurada por la Intromisión de relaciones en apariencia Independientes-
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del fenómeno; en cuanto a Ja plusvaJ fa, no aparece como producto de la apropl.!!_ 

clón del tiempo de trabajo, ~lno col'l)O un excedente del precio de venta de las 

mercancías sobre el de co,to. Por consiguiente, puede suceder con facilidad 

que este último se presente como su valor lntrlnseco (valeur lntrlnséque), de 

modo que la ganancia aparece COlllO ~n· excedente del precio de venta de Jas mer

candas sobre su valor11 • 146 

Reflrlendose especlflcamente a la ganancia y a Ja plusvalí~ dice: 

11., •• si bien Ja tasa de ganancia es numericamente distinta de la de 'plus-

vaJra - cuando plusvalTa y ganancia son en realidad la misma cosa y, en rigor, 

numerlcamente Iguales -, Ja ganancia sigue siendo una forma modificada de plu,! 

valía, forma en que se vela y se borra·su origen y el misterio de su existen--

eta". 147 

Por último encontramos algo que t:enfendo en perspectiva las cantidades de 

mano de obra, se refiere directamente a las relaciones de que trata nuestra -

ley: 

"Por sT misma, Ja magnitud del capital total no tiene relación Interna con 

la plusvalTa, por lo menos de manera directa..... Para real Izarse en mercan-

cías, y por consiguiente, para crear valor, determinada cantidad de trabajo 

exige cierta cantidad de materiales y medios de trabajo. Según el carácter 

particular del trabajo agregado, se establece una relación técnica definida en 

tre Ja masa del trabajo y Ja de Jos medios de producción a los cuales debe - -

agregarse ese trabajo vivo. En ese sentido, entonces, también se establece -

146 

147. 

Carlos Marx. El capital. Editorial Cártago Tomo 111. Pg. 71. La tra-
ducción de Ja Editorial F.C.E. que ya hemos citado, tiene 1 igeras modifi
caciones. Ver página 59. 

Op, Cit. Tomo 111. Pg. 74. \/ease la página 63 de la Edición del F.C.E. 
(R.G.R.). 
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una relación definida entre 111 masa de plusv¡¡lfa, o sobre trabajo y la de los 

med 1 os de produce 1 lln 11 • 148 

Vamos ¡¡concluir por nuestra parte ~ue 1 de cu¡¡lquler m~nera, para producir 

una 911n11ncl11 mínima capltallst<1 se necesita un número determinado de trabajad~ 

res y por eso un mTnlmo de medios de producción necesario para ellos; pero es

to solo a condición de que, si pretendemos precisar aquel la "relación deflnl-

da11 de nuestro párrafo anterior, tomemos a la ganancia media, en su formación 

histórica por medio de la competencia, como adaptandose a los medios de produ~ 

clón y al número de trabajadores existentes en cada rama así como a la "nivel!!_ 

clón" y normalización de Ja jornada de trabajo que es desigual inicialmente en 

las distintas esfor.:is de producción, 14:3 y no a la Inversa: Tomando a los -

capitales Individuales y al número de trabajadores, adaptandose a la ganancia 

media, formada a través de la competencia, y a sus fluctuaciones. Además con 

la aparición de las sociedades anónimas y el desarrollo del crédito se pierde 

la figura del cap Ita 1 lsta individual y su capital y es este un aspecto que no 

se puede soslayar aquf. Pero ese es un estudio que no está dentro de los lími 

tes.de este trabajo, por lo tanto solo dejamos se~alada la interpretación gen!:. 

ra 1 precedente. 

Lo anterior nos 1 leva por su mismo Impulso al aspecto tecnológico y de or

ganización del trabajo en su relación con las cantidades de fuerza de trabajo. 

Para ana 1 Izar ese aspecto, el último párrafo de Marx que hemos el tado cum

ple Inmejorablemente, en nuestra opinión, la función de bas·e. 

J/¡8 Op. Cit. Tomo 111. Pg, 73. Edición F.C.E. Pg. 61. (R.G.R.) 
149 11 ••• Como vemos, las oscl laclones de Ja Jornada de trabajo se contienen -

dentro de lfmites ffslcos y sociales. Pero unos y otros tienen un carac
ter muy elástico y dejan el mas ampl lo margen. Asf se cxpl lea que nos en 
contremos con jornadas de trabajo de 8, 10, 12, '111, 16 y 18 horas, es de::' 
clr de la mas variada duración". 
C. Harx. El Capital. Editorial P.C.E. 1966. Tomo l. Pg. 178 
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Se trata ahT de que cada cantidad de fuerza de tr<1bajo tiene una relación 

técnica particular con los med(oi¡ de producc18n ~obre los que. se aplica. 

Pero hay casos extremQs en que no aparece evidente la realización de esa 

aflrmacliin y que además su slmpllcldi!d parece situarlos dentro de relaciones -

solamente cuantitativas. Ya que nuestro autor no trata especlflcamente el pr~ 

blema de una tal ley como Ja 11nuestra'1 relacionado con esos casos, trataremos 

aquf de Interpretar su concepción al respecto y, en alguna ocaclón, lnferlre-

mos por cuenta propia algunas conclusiones que se desprendan de sus textos que 

nos ayuden a precisar su posición. 

Examinemos el tipo de casos ro.!ls simples y al mismo tiempo el que más fácil 

mente podría ser objetado por los expositores modernos de la 11 ley de Jos rendl 

mientes"; trabaj~s de "levantar un peso, hacer girar una manivela, retirar un 

obstáculo del camino, etc. 11 ; el aumentar sucesivamente "unidades" miU o me.no.\ 

Iguales de fuerza de trabajo (obreros), tiene aquf la particularidad de hacer 

que la actividad pase de ser trabajo individual (cuando es uno solo el obrero 

que se emplea) a rea 11 za rse como trabajo en 11cooperacl ón"; pues bien es te úl t 1 

ioo tipo de trabajo tiene una cierta cantidad de características - distintas -

cual ltativamente de las del trabajo Individual - las cuales configuran una nlJ! 

va 11organ lzación social del trabajo". Anotarnos aquí las dos características -

que de acuerdo con e 1 razonaml en to de Marx cons 1 de ramos que dan forma a es te -

tipo de "cooperación". 

lo. Se necesita un plan de c.ooJUUno.ci6n 1J 1tewi.c'.6n "del trabajo de muchos 

obreros11 • 

2o. "Al coordinarse de un ioodo slstemátl co con otros, el obrero se so~re• 

pone a sus limitaciones Individuales, y desarrolla su capacidad de creaclón".150 

• ~I _. ' 

ISO Carlos Marx. El Capital. Editorial F,C,E. Cuarta Ed, 1966, TolllO 1. Pg.262 



Exponer.ios otra caracterfstlca que, aunque nuestro autor no la Incluye den~ 

tro del tipo de cooperacl6n que esta1110s <10allzando, no1otros consideramos que 

to1111blén participa de ella; 

3o. 11 .... el obrero cQlllblnado o el oh.tw cele.divo tiene ojos y manos -

por delante y por detrls y posee, hesta cierto punto, el don de la ublculdad.11 ··J.SI 

Pues bien, Introducidos en el nuevo modo de org1nlz1clón socia! del traba

jo (La cooperación) l.Qué cambios tecnol6glcos o en esa misma 11organ1Zlclón1.' -

pueden surgir de manera que sean adaptables a un número creciente de obreros?. 

_lla111>s a destacar aquf dos puntos. El primero es una Interpretación nues-

tra de la concepción y puntos de vista de Harx sobre el problema que tratamos; 

el segundo está basado en el texto ml11110 del autor. 

En primer lugar es necesario tomar en cuenta que el número de obreros tle• 

ne que adaptarse• las caracterfstlcas del objeto del trabajo especfflco de 

que se trate (tamallo, peso, forma, etc,), y que además aquf pueden surgir lns

tr111111ntos especiales: cuerdas, palanca1, etc, 

En segundo fugir, 1tenlendonos a lo que dice Marx sobre lis c111lldades ya 

expuestas de la for1111 de cooper1clón que nos ocupa: al 1~t1r el número de 

obreros, el pl4ll de "coo~n y lf.eW&.i6if' de los mismos deberl ser otro dls• 

tinto, Es 1sf entonces que e1te·1specto que pudleramos ll1111er técnico cambia 

en e1da caso y se puede establecer la "relación técnica definida" de que hemos 

estado hablando. 

En las dem.Ss for1111s de cooper1clc5n, la posición de Harx est¡ más definida, 

por ello no con1lder111K>1 necesario anallz1rla de man~ra particular en esta te· 

sis, 

151 Op, Cit. Tomo l. Pg, 263 
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Para proseguir, por un• parte, con la exposfcf6n de la manera coma cada -

cantldi!d de trab<1Jadore1 tiene un• n~n ~ de.4.úc.idtt~ con "sus" me• -

dios de produccfan, y por otr1 ¡N1rte, fN1r• 1egulr conip.rando esta con los con· 

ceptos de nuestra 11 1ey" 111edl1nte el ettudfo de 11 fornia COllO el 1utor trata • 

111 111agnftudes ffslcas de esos ''factores" de1de el punto de vista cuantlt•tlvo; 

deliere11101 de e.i<presar esils magnitudes reflrlendose a las c•ntldades de medios 

de produccl&t que puede nianeJar cada obrero, ea decir nos estare1110s refiriendo 

a 101 medlo1 de produccl6n promedio por obrero y por consecuencia, aunque no 

directamente, al producto medio por trabajador. De cierta forma entonces (ya 

que el número de trabajadores tanblen varfa) aquf el factor variable es el - • 

"cap.ltat" ("capital constante" en tt.rx). 

Para Har.x, el a1111ento de medios de produccl6n y materias primas manejados 

por cada obrero solo significa un aumento en la productividad del trabajo y se 

manifiesta en.un cambio en la "composlci6n técnica del capital". Dice textual 

mente: "Prescindiendo de IH condiciones naturales, tales COITO la fertl l ldad· 

del suelo, etc., y de la destreza de los productores Independientes y aisla·· 

dos •••• , el. 9"""'1 ~oc.últ de. p!Wdw!.ti.11.úlad del. tJl.abajo se refleja en el vol.u

me.n ll.el.a.ti.110 de. medio~ de. p1r4dut!cifin que el obrero convierte en producto dura.!! 

te cierto tiempo y con la 11ls1111 tensl6n dela fuerza de trabajo". Ese "volumen 

relativo de medios de producclcSn11 esti representado en "una 111111 •yor de llllt! 

rln prtm11 y 11111terlas auxiliares", que es un e.4utD de la •yor productividad 

del trabajo pero tambl&n representado en una CDruliei.6rt de aquel la "productlvl· 

dad creciente", que es el a1111ento de 111a iusa de 1111qulnarla puesta en novlml·e.!l 

to, de ganado de labor, de abonos minerales, de tubos de drenaje ••• " y tambl&n 

de la masa de "los edificios, altos horno1, medios de transportes, etc. 11 152 

Creefl!Os que el 1Jgulente plrrafo es suficientemente explicito en oposl· -

IS2 Op. Cit. Tomo l. Pg. 525. Se puede argulr que esto cae dentro de un ~
''Largo Plazo". Sin embargo ya aclarM1Ds que en nuestra ley tllllblfn se -

. llegan 1 con~Jderar v1r,ables y tllllbl!n proporcionalmente los factore1 -
flJo•, en la1 11etap11 de la prQducclc.'Sn". . · 
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c Ión a nuestra 11 1 ey": "pero sea Mnálc.<4n o e.6e.ato, e 1 vo 1 urnen cree lente de -

los medfos de produccfdn compar1do con la fuerza de trabajo que absorven expr!_ 

sa siempre la productividad creciente del tr11b11joll, 153 Solo debemos aclarar 

ahora en partlcular que 1quf el "factor varl1ble11 serra el "capital", pero co

mo hemos visto, esta expresadQ en la nia:ta fhlca de 11 los medios de producción" 

y eso coincide con el esprrltu de nuestra "ley" de expresar relaciones cuanti

tativas exclusivamente, por esto entendemos que esa 11crTtlca11 es apl !cable a -

Los factores de los que depende la productividad del trabajo especlflcame.!! 

te, son entre otros: 11el grado medio de destreza del obrero, el nivel de pro-

greso de la ciencia y de sus aplicaciones, la organización social del proceso 

de produccl6n, el volumen y la eficiencia de los medios de producción y las -

c.ondieUJnu natullalu". 154 Vimos en Jos párrafos anteriores qué Marx excl~ 

ye el grado de destreza del obrero Individual y las condiciones naturales, es-

-to vuelve a coincidir con los supuestos de nuestra 11 ley11 • 

Como ya hemos dicho, el autor habla de algún caso donde una ampliación so

lamente cuantitativa del capital 155 reduce los costos o "precios de costo"; 

eso se debe a que mediante una a.decuac..i.ón técnica se pueden el lmlnar "faux -

frals 11 (falsos gastos) de Ja producción, pero además es necesario que aquel 

"Incremento" proporcione las condiciones materiales para la mejor actuación de 

la "organización social del trabajo" más avanzada que esté establecida. 

Hemos extraldo del libro de Harx el siguiente ejemplo del que hemos tomado 

en cuenta mas bien el contexto en que se encuentra; dice reflrlendose a los gas . -
tos de almacenamiento y su relación con lo& costos de transporte, del carbón -

utl 1 Izado en una hl landerTa: "· •• la velocidad con que el producto de un pro-

154 Op, Cit. TO!lJ) J. Pg. 7 
1·55 Es Jrclto suponer que se traté! solo del "capltal constante11 , pues Marx se 

está refiriendo a distintas clases de medios de pr~ducclón, vease Tomo 111 
Pg~. 598 y 599. Op, C!t. 
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ceso puede pasar a otro como medio de producción dependerá de los medios de 

transporte y comunicación. La baratura del transporte desempena un papel lm-

portante en este respecto. Por ejemplo, el transporte continuo de pequenas •• 

cantidades de carbón de la mina a la hilanderra resultarf3 más c~ro que el su• 

ministro de una gran masa de carbón para largo tlefllpo, suponiendo que el tran_! 

porte sea, relativamente más barato (que el almacenamiento del carb6n se en -~ 

tiende, N. R,G.R.), 11 156 

SI se efectua el cambio de transportar pequenas cantidades, al suministro 

de grandes masas de carb8n .... he aquf la <1decuaclón técnica - podemos exponer 

las siguientes conciuslones: 

Jo. En la mina, el suministro de •tuna gran roasa" de c<1rbón il 1._ hl'lande~ 

rfa, dlsmtnuJra los gastos de almacen.111Jento, los que 11huta cierto punto, en• 

tran a formar parte del valor de la!t mercancfas, es decl r enc<1recen !stas".157 

Es aquf donde esd la posfbHldad de que '6 reduzcan Jos 11 faux fral•"· Tam• • 

blén tenemos aqul la disminución de los costos de transporte para la hflanderra. 

2o, Lo que antecede requiere una fnver1t8n de c<1pltal mayor en la hllanderfa 

t<1nto en el co~bustfble CQllK> en al111i1cenes más grandes y en su caso m4qulna$ o 

herramientas para el manejo de esa cantidad mayor de carbcSn, etc. Este es el 

"Incremento" en el capital de que hablamos y que la 11teorfa de lot rendlmlenu 

tos" tomarTa como "factor variable''· 

Jo. SI adem~s, ese lncre111ento en la lnverslc5n proporciona las condiciones 

materiales para que la cooperación, división del trabajo, etc. tengan un "mayor 

radio de acción" que les permita "actuar en grado superior"; se estar.! teniendo: 

a) un ahorro de trabajo de almacenamiento y de transporte del carbcSn; b)· un In

cremento en la productividad del trabajo de hilatura y e) lo anterior puede pr.2, 

porclonar una ganancia extraordinaria si la productividad del trabajo .asf retultant•! 

156 Op. Cit. Tomo 11. 
157 Op, Clt, Toll)O (l. 

Pg. 126. 
Pg. 123 

Aquf el contexto es el tie111po de -rotacidn del 
capital. 
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vlenP. d ser mayor que la productividad roedia de la ram11 de que se trate, 158 

Sobre los rendimientos de l11s "apllcaclone''' de capital en 111 agricultura 

veremos: 

lo, .. Causas de los rendimientos decreclent:es, 

20.... El rendimiento creciente en las condiciones que m~s se acercan a adl 

clones solamente cuantitativas. 

Estos dos puntos los tocamos debido a que son los que mas Interesan en re-

1 ación :con nuestra "ley". 

Las causas de rendimientos decrecientes en la agricultura las hemos resum.L 

do en cuatro fundamentales, Interpretando nuevamente el pensamiento del autor 

que ahora nos ocupa: 

a) La propl edad prl va da terrl to ria 1 ejerce un lllonopol lo sobre 1 a t 1 erra, 

y puede hacer que el precio de los productos agricol as exceda de su precio de 

producción, Aquf encontramos una poslbl l ldad de rendimiento decreciente o --

cuando menos un "acicate" para que se produzca, 

b) Los cambios constantes en el cultivo de los productos agrlcolas que se 

deben a las fluci:uaclones no menos continuas de Jos precios del mercado, y 11 tE_ 

do el espíritu de Ja producción capitalista, encaminado al lucro pecunarlo di-

recto e IM!edlato, chocan con la agricultura". AquT se debe considerar que -

tanto agronomos como "químicos agrícolas" y escrí t:ores de las mas heterogeneas 

1 58 Las palabras textuales de Marx son 1 as si gu 1 entes: "Además, 1 a gananc 1 a -
extraordinaria de otro capital Individual •••• proviene,,,, de una dlsmlnu 
ción del precio de costo, es decir del costo de producción, disminución -
que se debe, bien a la circunstancia de emplearse capital en proporciones 
superiores a la producción media, con lo cual disminuyen, por tanto, los 
6aux 61ta.l6 de la produccf6n, mientras que las causas generales a que res
ponde el aumento de la capacidad productiva del trabajo (cooperación, di 

Yhlón del trabajo, etc) pueden actuar en grado superior, con mayw lnten": 
~ldad .. ," C.Marx. El C<1plt<1l. Edltwl11l .F.C.E, 1966 TolllQ 111 Pg, 599 
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tendencias, coinciden en que la propiedad privada y una agronomía racional se 

contraponen 9olamente en lis 11nece,ldad de cultivar la tierra de un pars como 

un todo". 159 

c) 11 1as Inversiones mas bien teaiporales de capital 11que "mejoran la tierra" 

y también los capitales fijos Incorporados a la tierra, cispltales de carácter 

más permanente y que tienen un plazo niás largo de desgaste, son en gran parte 

y en ciertas esferas casi excluslvai.ente aportaciones hechas por el arrendata

rio". 160 Entonces, cuando expiran los contratos (cuando tienen una duracl6n 

menor que la del capital o que la de los beneficios Incorporados a la tierra) 

estas mejoras pasan a ser propiedad del terrateniente. Es esta una de las ca.!!. 

sas por las que se pueden hacer superposiciones sucesivas de capitales, según 

1 a 11s 1tuac1 cSn de 1 mercado". 

d) Pero por otra parte y en contraposlcJcSn con lo anterior, "el arrendat.!!_ 

rlo rehuye todas las mejoras e Inversiones de las que no espera poder reernbol-

sarse lntegramente durante la vigencia de su contrato11 , 161 Pueden entonces 

presentarse adiciones al capital (si es que ya existe alguno Incorporado a la 

tierra) que tengan una menor productividad que las anteriores 11porclones11 por 

no ser en ese momento el a11111ento de dicha productividad lo que le Importe al 

11a rrenda ta r 1011 , 

Las causas anteriores habl-.t por si •ISm1s; pero resaltaremos aquf que, s! 

gún se observa, en este caso tiene l111portancla la ~arac16n de los "precios 

del mercado" condicionados por las dos prl111eras causas con los "precios de co!. 

to11 condicionados por las dos llltl11111s. Recordaremos además que ambos gl ran en 

torno de los "precios de produccf0n11 de los productos agrícolas de que ?e tra

te, según la teorfa de ~rx. 

159 C. Marx. Op. Cit. TOlllO 111. Pg. 516 
160 Op. Cit. Tomo 111. Pg. 518 
161 lbidem. 
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En cuanto a la "productividad creciente" i¡ue tiene como causa Hrnentos unl 

camente cuantitativos del c•pltal; dlreJ110t que se trata efectivamente de adl·· 

clones solamente cuantitativas que Implican una mejora, como lo dice la prime· 

raparte del siguiente plrrafo de Mlrx: 11La mejora puede consistir, sencilla

mente, en que se emplee más capital por acre (m3s abono, m~s trabajo mecánico, 

etc.), o también en el hecho de que solo gracias a este capital adicional sea 

posible conseguir una lnvers!6n cualitativamente diferenciada, más productiva, 

del capital". 162 

Nos referimos solo a la primera parte del párrafo del autor debido a que 

la segunda habla de las mejoras técnicas (aunque en cierto sentido todas lo -

son) y en ellas no nos extenderemos aquf ya que su estudio se aleja de las CO.!), 

d 1 clones de nuestra 11 1 ey11 • 

Una vez que se ha hecho Ja mejora de que hablamos las cosas se presentan -

de Ja siguiente manera: Ahora Ja cantidad normal de capital que se emplee en 

la agricultura serl la que Incluya la cantidad adiciona! que ha provocado esa 

mejora, las parcelas cultivadas con la cantidad anterior seran "en realidad al 

go anormal". 

Para aclarar aan ~s la concepclcSn de Harx aquí, el taremos otro p¡rrafo de 

su obra: "No se tratarfa ya, en este caso de una diferencia entre el rendlmle.!!. 

to de distintas porciones de capital en el 111lsmo acre de tlerre, sino de la dl 

ferencla entre distintas Inversiones de capital por acre, entre una lnversl6n 

suficiente y otra Insuficiente." 163 

Eu suficiencia e Insuficiencia se 1111ntrestu3 en el movimiento de los "V! 

lores coll)erc(olles" de los productos, pero a la larga, debido a la.c0111pete'ncla 

entre productores, el capl tal "normal" predominar&. 

162 Op. Cit. Tomo 11 l. 
163 Qp. C{t. TQIT)O 1(1. 

P.g. 653 
Pg$, 653 y 654 
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Lo anterior se aprecia con nitidez en los siguientes párrafos: 

11 ,., Exactamente lo mlsllXI que en la Industria cada rama Industrial requie

re un determinado mínimo de capital para poder producir las mercancías a su -

precio de producción correspondiente. 

SI a consecuencia de las Inversiones sucesivas de capital en la misma ti!:_ 

rra, Inversiones unidas a mejoras, varra este mfnlmo, el cambio se produce 

5fenipre gradualmente." 164 

En def 1n1 tlva, las 11mejoras11 se producen deb 1 do a que se descubre una can

t ldad m¡s adecuada de abono, trabajo mecánico etc. "por acre11 de tierra, SI 

después de apl lcada esta cantidad se presentan rendfnlentos decrecientes, se-

rán debidos a las cuatro causas sociales Que anotamos antes y a las causas ff

slcas determinadas y determinables agronómicamente en cada caso. 

164 Op, Cft, Tomo 11 t. pg, 654 



CAPITULO X ... 

HAASHALL, 

Los términos en que plantea Alfred ~rshall los rendimientos crecientes y 

decrecientes se acercan ~s a los co_nceptos de nuestra 11 1ey11 , Asl vemos que -

11ar!!hal 1 utl l Izó tt!rmlnos como ''dosis marginal", "rendimiento marginal" (ambos 

en un sentido un poco distinto del actual), "productividad marginal", "costos 

marginales", etc, tomando el término 111narglnal" de Thunen, 

Este autor enuncia para la Industria y 11en parte11 para la agricultura una 

"Ley del rendimiento creciente ••• " 165 del siguiente modo: Un aumento de tr~· 

bajo y capital conduce, generalmente a una mejora en la organlzacl6n, la cual 

aumenta Ja eficiencia de la labor realizada por la mano de obra y el capltal, 11 

166 

Observamos que Marshall busca lo que pudlera1110s llamar los rendimientos -

"puros", los que sean el resultado de "economfas", es decir los no debidos a -

ningún descubrimiento o lnnovaci6n tecnológica, y los encuentra en "la mejora 

de la organlzacl.Sn11 , dice por ejemplo: "Convirtiendo un trigo en harina o la 

lana en mantas, un aumento en el volumen total de la producción trae consigo -

algunas nuevas economfas, pero no muchas, pues las Industrias de fabricación 

de harinas y mantas están ya organizadas en tan gran escala que cualquiera nu.! 

vas economfas que puedan alcanzar serán muy probablemente el resultado de nue~ 

vos Inventos más bien que de mejoras en la organlzacl6n.11 167 

165 Hemos dicho aquf, que en parte para la agricultura se da este rendimiento 
por la siguiente raztSn del autor: "El rendimiento creciente en las prime 
ras etapas surge, en parte, a consecuencia de una economra de organiza~'::" 
clón semejante a la que proporciona una ventaja a los que fabrican en. gran 
escala; pero es también debido al hecho de que cuando la tierra se cultiva 
muy ligeramente las cosechas estan expuestas a ser ahogadas por las malas 
hlerbas. 11 A. Marshall, Principios de Economfa. Agullar, S.AI de Edlclo· 
nes. Cuarta Edición. 1963. pg, IJOn. 

166 Alfred H•rshall, Principios de Economfa. Agurlar, S.A. de Edlclones..Ha·" 
<lrld, Cu1rta Edición. 1363. Pg. 265. 

167 Op. Cit. Pg. 266 
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Los rendimientos crecientes provienen especlflcamente de mejoras en la or

ganl ;i:aclón, según este autor, tanto en la Industria como en '·ªagricultura, 

Aprovechamos aquf para hacer una observacl6n sobre las oausas de la pro· 

ductlvldad: 

Hablar de rendimientos crecientes como un simple producto cuantitativo, " 

cuando en realidad esos son casos que se pueden especificar particularmente, -

llevara a quienes estan Interesados en ello en tal caso principalmente los mo• 

nopollstas, a servirse de una teorfa de esa fndole, para promover una ldeolo-· 

gía que sostenga causas mS1 o 11enos milagrosas de "rendimientos crecientes" 

en contra de C1011petldore1 en general o de trabajadores cuando su trabajo este 

Implicado directa.ente en las ''mejoras". Ademls, el secreto Industrial lndu•• 

el r3 a confundl r los avances tecnolcSgi:cos COlllO 11rendlmlentos11 de esta natura 1,! 

za, Solo Imaginemos el caso de los pa,ses de9rrollados y los atrasados. SI 

los rendimientos crecientes son considerados por los ciudadanos de un pafs ·

subdesarrollado CCllllO alguno Inexplicable o achacable unlcamente a 101 aftadldos 

de un factor o ''factores" o t..clendo cuantitativamente mlis grandes las Indus

trias, etc, tanto mejor para Jos empresarios de un pars monopolista. Las cau

sas especificas de su progreso tendr1n a quedar en la sombra. 

Antes de hablar sobre el rendimiento decreciente expresaremos mediante -

una cita, una causa de "rendimientos crecientes" unlcamente en la agricultura -

segan Karshall, a la cual le podemos encontrar cierta aproxlmac16n (seguramen

te no Intencional) con los aumentos cuantitativos que hemos expuesto en Marx: 

" ..... el capital y el trabajo ya aplicado a cualquier parcela de tierra, pue

den haber sido tan Inadecuados para el desarrollo de sus plenas faculta~es que 

algQn gasto adlclon.11t hecho en il, aún con bt procedimientos de cultivo exls-· 

tentes, darTa un rendimiento m5s que proporcional ... ,. 11 168 

Para "8rsha11 existe una 11ley0 del rendimiento decreciente propiamente d! 
168 Qp 1 Cl,t, Pg. 131 
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cha especlflcamente en la agricultura¡ 169 existen adepi¡s para &I unos rend_L 

mi en tos decrecientes, 1olil/IM!nte causados por una excesiva o ".Inadecuada" apl l

caclc5n de "recursos" y por lo t.nto lmputab 1 es a los productores ya sean "agrJ. 

cultores o fabricantes". 

A pesar de lo dicho en el p4rrafo an\!r'lor·, la 11 responsabl lldad" a que ahí 

se alude puede ser causa de que el "agricultor o fabricante" sea catalogado 

CQl!lO un ''mal negoclante11 o no segGn que el empleo excesivo del factor de que 

se trate le produzca o no un "lnter&s normal" o "renta neta". Es decir, la •• 

responsabll ldad del negociante ser& lo que pudleranos llamar "legl tima" si el 

activo que est4 utilizando, en el caso de que se trate, tiene un valor caplta· 

! Izado de su "renta neta" 1111yor o cuando menos Igual que el valor de su "costo 

de produccl4n11 una vez que te ha descontado la depreclecllSn. Lo anterior slg· 

nlflce que le produccl6n de 11renta neta''• de 111nterés nonnal" o como le llama 

después' Marshal I, de 11culsl-rente", Impulsa el capltallsta a utll Izar su maqul 

narla a un nivel mis ali$ de aquel en que se encuentra ''bien aprovechada", y 

eso sucede cu.ndo los fectoret de la produccll5n no tienen tiempo "de adaptarse 

plenamente a la demanda, pero los productores tienen que ajustar su oferte a -

esta del mejor modo posible con los elementos que tengan a su dhposlc:16n" 170 

Obtenemos aquf una formulac:llSn de "rendimientos decrecientes" en la que se 

encuentran ya elementos particulares de la teorTa marginal lsta moderna de los 

costos, aunque no de una manera tot•lmente explfclta: "Si un fabricante tiene, 

por ejemplo, tres m&qulnas cepllladoras, existe una cierta cantidad de trabajo 

que puede obtener de ellas f•cll111ente, SI quiere hacerlas trabajar m&s, debe 

economizar cuidadosamente todo1 los 111lnuto1 que pued• en las horat de trabajo 

y quid trabajar horas extr110rdtrntrfes, .De modo que una vez que sus m!qu!nas 

e~ten bien aprovechadas, cada ap11cacf6n sucetlva de esfuerzos le-proporciona-

{ rAn un rendlml en to decrecl ente, Por QI t lmo el rendlml en to neto es tan pequei'lo 

169 Aunque extiende el cumpl fll)fento de dicha "ley"• los "terreno• edlflc1blea" 
170 Qp, CI t, Pg, 311 
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aue le resulta mis barato comprar una cuarta miqulna que exigir un mayor trab! 

jo a las que ya posee ... " 171 Aquf, aunque de manera Indirecta, se hace ver 

la forma en U de la curva de los costos marginales y también el hecho de que 

la ocup1cl&i de la capacidad plena de Ja plant•••stA en el punto m4s bajo de -

dicha curva. 

lo que el plrrafo que hemos citado reclama, entre otras co11s, pues no e!!. 

tr1re11Us aquT a estudiar la capacidad y las po1lbllld1des de la 1111no de obra,• 

es el derecho de los propietarios de usar {o Labusar de7 ) su capital de la 

manera COlllO mejor les plazca, ya que en realtdad plantea el problema del 11for• 

za1111ento'1, de los 1'mirgenes de tolerancia", '!llrgenes de seguridad, etc., de • • 

111 llctqulnas debido a Ja excesiva o Inadecuada apllcaclc5n de los 11recursos11 , • 

que en este caso son llamados "esfuerzos". 

COlllO llustraclc5n de la Idea de Marshall que re1ponsablllza a Jos negocia!!. 

tes por Jos rendimientos decrecientes en la Jndustrla, y tllllbl~ en la agrlcu,L 

tura con la salvedad de la "Ley" que vamos a enunciar despu&s y que en real I·• 

dad se corresponde con la apllcacl& de 11esfuerzos11 , que acabamos de citar pe• 

ra las miqulnas Industriales, citaremos solo. dos pasajes de su obra: 

El prl111ero se refiere a la no apllcacl.Sn oportuna del 11prlnclplo de sustl 

tucl6n de los factores'' 172 y:dlce: "Este principio de sustltuclc5n está fn• 

tlmamente relacionado con aquella tendencia a un tipo de rendimiento decrecle.!!. 

te que resulta de cualquier apllcaclc5n excesiva de recursos o de energías en -

cualquier sentido dado, que este! de acuerdo con la experiencia general 11 • 173 

171 Op. Cit. Pg. Jltlt 
172 •••• la suma de los precios de oferta de los factores utl !Izados es, ¡}or 

regla general menor que la suma de los precios de oferta de otra serle de 
factores que pudieran sustituirlos; y cuando (Los ru-oductores. N.-R.G.R.) 
ven que éste no es el caso, se ponen en movimiento para encontrar métodos 
menos costosos11 • Op. Cit. Pg. 283 

173 Op. Cit. Pg. 295. 
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El segundo se refiere al uso m¡¡rglnal de algún f.ictor en general: "La no

c l 6n de 1 emp 1 eo marg 1na1 de un ¡¡gen te de produce 16n i mp 1 i C<l una pos 1b1 e tenden 

cla al rendimiento decreciente si ese empleo se ¡¡umenta de un modo Inadecuado". 

174 

Pero volvamos a la primera afl rmaci6n que hicimos sobre "rendimientos deCJr.e 

uentu 11 ; el autor solo enuncia una "Ley o manl festaclón de tendencia" a ese ti 

pode rendimientos en general, para la agricultura, y ésto lo hace en dos sen-

ti dos: 

En primer lugar, en cuanto estan ausentes los adelantos tecnológicos, se 

refiere a los cambios comprendidos en eJ "corto plazo": • , , Ja apl lcacl6n de -

capital y trabajo adicionales a un terreno proporcionará un aumento menos que 

proporcional en el producto obtenido, a no ser que haya habido entre tanto un 

aumento en la habilidad del cultivador Individual. 

En segundo lugar, en cuanto se Incluyen los adelantos tecnológicos, abarca 

las variaciones comprendidas en el "largo plazo11 : " ... cualquiera que pueda ser 

el desarrollo futuro de Jos procedimientos agrlcolas, de un aumento continuado 

en la aplicación de capital y trabajo a Ja tierra, debe resultar, finalmente, 

una disminución del producto adicional que puede obtenerse mediante una canti-

dad dada de capital y trabajo adicionales." 175 

De la exposición anteri0r ya podemos destacar qué elementos sociales y qué 

elementos técnicos están ¡:>resentes en Mdrshal 1 tanto expl lci ta como irnpl ici ta-

mente como· razones cond i c 1 enantes de su ex pos i c 1 ón de Las Leyes o tendencias 

de rendimientos, 

Empezando por los "decrecientes", para seguir ahora el 6rden en que esta11 

174 Op. Cit. Pg. 336 
175 Op. Cit. Pg, 131 
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tratados por el autor, diremos; 

En la agricultura - y aqur podemos incluir, aunque tiene. algunas modi flca

clones, lo que sucede en mina¡_ y pesquerías - la causa de rendimientos decre-

clentes estriba en 11 1a presión sobre los medios de "subsistencia" que tiende a 

ejercer 11una población atestada y siempre creciente"; tomando en consideración 

que para reproducirse, esos medios de subsistencia disponen de una cantidad l.!. 

mltada de tierra en un país determinado. Tanto Jos fenómenos de la población 

como la extensión de los paises son causas sociales. Dice nuestro autor sobre 

la extensión de los territorios, aceptando lo que afirmaban "Los viejos econo

mlst¡¡s11, que "tenían un criterio acertado al Insistir en que, desde el punto -

de vista socia!, la tierra no está en la misma situación que aquellos agentes 

de la producción que el hombre puede aumentar Ilimitadamente." 176 Pero por 

otra parte l<1s "razones" anteriores se combinan con las causas físicas y de C.!:!. 

noclmlentos agronó.nicos si se considera que para obtener las diferentes canti

dades de cada cultivo, requeridas para un país, se dispone necesariamente de 

cantidades limitadas de tierra. Y tenemos también la limitada extensión del 

globo terráqueo. 

El rendimiento decreciente de las máquinas que menciona Marshall y que CO!!, 

s iste, según la Interpretación que ;lemos anotado mas arriba, en el "forzdmien

to11 de las mismas tiene un "motivo" social en la obtención de la "cuasi renta". 

La cuasi-renta no puede ser una 11causa11 m.ís social ya que, finalmente, es un -

concepto f 1nanc1 ero; está basado en e 1 11 interés norma I" y en 1 a oferta y 1 a de 

rn<inda de los elementos de producción, en este caso de las máquinas, como lo di 

ce con sus propias e llustr<1tfvas palabr<1s el autor: "que lo que se considera 

justamente como Interés so!Jre el capital 1 ibre o líquido, o en nuevas lnverslE, 

nes de capital, debe tratarse más propiamente como una especie de renta - una 

176 Op. Cit. Pg. 146 
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cua4i-~efta.sobre las antiguas Inversiones del capltal. Y no existe una lf-

nea divisoria bien marcada entre el capltal circulante y el que ha sido emjjt.ea.

do en una rama especial de la produccl6n, ni entre las nuevas y las viejas In

versiones de capltal: cada grupo se confunde gradualmente con el otro". 177 

En cuanto al aspecto técnico nosotros lnferlmo1 por cuenta propia que solo se -

puede tratar de los mlrgenes de 11 tolerancla11 , de "seguridad'', de la lnvestlga-

cl6n de su existencia y en el aspecto científico mis particular, de la resisten 

cla de los materiales, de la durabilidad de los elementos componentes tOl1lilndo 

en cuenta agentes físicos y qufmlcos, etc, Y por último se trata de la experle!!, 

claque se tenga de las poslbllldades de las mlqulnas. Anotlll'Os entonces, que 

en ·un trabajo de la amplitud y; prop6sltos del presente no pode1110s realizar las 

Indagaciones que se acaban de mencionar. 

Pasando a la causalidad de los rendimientos crecientes en "-rshall, diremos 

que en su búsqueda de 11economfaa11 debidas a la escala de las operaciones y a 

los cambios en la organlzacl6n Industrial, nuestro autor dS con una serle de 

condiciones de las que expresa una generallzaclc5n en el siguiente plrrafo: -

11 ••• el desarrollo del organismo, ya sea social o ffslco, envuelve una subdlvJ. 

sl6n siempre creciente de funciones entre sus diferentes partes, por un lado, 

y una fntl1111 relaclc5n entre ellas por el otro", 178 En el plrrafo siguiente 

de la mls1111 plglna especifica lo anterior: 

lo. Tenemos una "creciente subdlvlsl6n de funciones o diferenciación" que 

se ''mlnlflesta con respecto a la Industria en diversas formas, tales C0110 la -

dlvlsl6n del trabajo y el desarrollo de la mano de obra especlallzada, de la 

ciencia y de la maquinaria. 

2o. Se manifiesta la 11 .út.te!jltllc.idn'' es decir, la Tntlma relación entre -

177 Op. Cit. Pg. 340 
178 Op. Cit. Pgs. 202-203 
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las diversas partes del organfslllQ Industrial" que a su vez se echa de ver en 

"formas tales.como el aU111ento de lit segur(d¡¡d en el crédito comercial v el de-

sarrollo de los medios de comunicación por mar y por tierra, por ferrocarriles 

y telegrafos, por el correo y por 111edlo de la prensa tipográfico." 173 

No es necesario aclarar cuales de las anteriores condiciones son técnicas 

Y cuales de tipo social. 

Solo creemQs conveniente aquí decl r unas palabras sobre el 11desarrol lo de 

la mano de obra especfallzadall'que, como aspecto social de los rendlmleotos, 

abarca desde la educaci6n propiamente dicha de los obreros en su reJeclón ~on 

la •tsubdlvlslón de funciones" hasta la formacl6n de un ambiente Industrial es,. 

peclal debido a la 11muti¡a proximidad" de los que se dedican e I• 11lsma lndus-• 

tria. 180 

En el aspecto fisiológico y psicológico de ese 11desarrol Jo de la mano de 

obra especial l~ada" este autor aborda Ja dlsmlnucl6n de la monotonía del tra-

bajo como urio de sus aspectos, sin embargo no le preocupa como un problema Pª!. 

tlcular a resolver, sino que considera esa ~n como un resultado In

cluido en la Introducción v el desarrollo de la maquinaria por si mismos, si 

acaso.con la condición de que tal adelanto vaya acompañado por una desapa'rl- -

clón ·.del. exceso de ruidos y del exceso de horas de trabajo. 181 Lo anterior 

179 Op. Cit. Pg, 203 
180 Respecto de esto últl.mo dice por ejemplo: 11 ... Los misterio$ de la lndus 

tria pierden su carácter de tales; estan como si dljeramos en el aire y -
los niños aprenden mucho de ellos de un modo lnconcfente. El buen traba
jo es apreciado COlllO se merece ••••• Op. Cit. Pg, 226 

181 Dice: 11Las Industrias en que el trabajo está más subdividido son aquellas 
en.que el principal esfuerzo muscular viene a ser reemplazado con toda S.!:_ 
gurldad por 1<1 maquln¡¡rla, y de ese modo qued<1 muy disminuido el trabajo 
llJQnótono, 11 Y unos renglones mlls adelante: 11 ... Cuando un empleo requiere 
mucho esfuerzo ffsico, el que lo desempeña no sirve ya p<1ra nada una vez 
terminada su labor, sus facultades mentales tienen pocas probabilidades~ 
de desarrollarse, a no ser que entren en juego'en el trabajo, Pero la -
fuerza nerviosa no se gasta mucho en el trabajo usual de una fábrica, - -
siempre que no se produzcan en ella excesivos ruidos y que las horas de 
trabajo no sean excesivas''• 
Op. Cit. Pg, 220 
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como sabemos aún en la actualidad es objeto de controversid o cuando menos 

de discusiones. 182 

182 Por ejemplo en Xavler Scitelfler A.zaga • . Teorra Económica; 11icroeconomía 
Ed, Trillas 1979. 
Los subtitulas: La División del Trabajo¡ La Raclonallzaclón del Trabajo 
y La Humanización del Trabajo. Páginas de la 172 a Ja 18), 



CAPITULO XI 

LA 11FORMULAC 1 ON 11 CONTEHPORANEA. 

Los estudios posteriores sobre la "Ley" son adaptaciones de la exposlci6n 

de Marshal 1 en las que se eliminan deflnlt lvanente los "errores humanos" en lo 

que a rendimientos decrecientes se refiere, y se generaliza su aplicación a -

todas las actividades. 

Se empieza par concebir litdu.t.tlt.iiui de rendimientos crecientes e .útdu.6.tlUa.6 

de rendimientos decrecientes abriendo la puerta para esta última clase de ren-

dlmientos a todas las activ.idades 183 lo cual es una adlcl6n a los conceptos -

de Marshall el que, cano sabemos, para las Industrias proplil!lente dichas - es 

decir, para los conjuntos de empresas, hac.ie~do caso aniso de su ejemplo espe-

clal de las máquinas cepl lladoras - tiene una puerta cerrada: Entiende que las 

"Industrias" de rendimientos decrecientes son por una parte, las actividades -

agrícolas propiamente dichas Incluyendo aquf la gilladerfa, y por otra parte i!!. 

cluye otras Industrias extractlvas tales cano las pesquerfas y la minería, es-

ta Qltlma con una cantidad de particularidades y mcdificaclones, pero nada más. 

·una vez que se ha, digamos, "progresado" aceptando que exl sten industr 1 as 

de rendimientos crecientes e Industrias de rendimientos decrecientes se abriga 

la esperanza de que se podrá Ir encaitrando la cOl'respondencla de tales afirma 

clones generales, ccn las pequei'las varlaclcnes de la producci6n entre las can 

tldades especificas de articulas en particular, que demandan los mercados y c~ 

183 AquT se puede por ejemplo consultar a A.C. PigaJ y su dlscus16n con J, H. 
Claph;rn, en sus artlculos "las Cajas Vacras Econánlcas" del dltlmo, la -
respuesta de aquel: "Las Cajas Vachs Econ6nlcas Respuesta" y La Contra
r!pllca publicadas en espal\ol en una Recopl lacloo de G. J. Stlgler y K.E. 
Bouldlng: "Ensayos sobre Teorfa de· los Precios". Agullar, S.A. de Edl-
clones Madrid 1963. 
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)'<15 empresas productoréls pertenecen a cada uno de aquel léls clases de lndus- -

trias. 184 

En el estudio para tratar de encontrar, en particular las Industrias que~ 

estan ubicadas en un tipo o en otro de productividad y mas concretamente: pa-

ra encontrar, en cualquiera de las Industrias en particular, con qué cantida--

des de producción están relacionados uno u otro tipo de rendimientos y con qué 

184 Plgou es el principal exponente de esta teorfa; tomemos por ejemplo lo 
que dice en su 11Las Cajas VaCÍ<lS Econ6micas Respuesta": "Desde luego, sa 
ber que un artículo .•. se produce con rendimientos crecientes o decrecieñ 
tes es saber muy poco de él. Es como saber que la temperatura de una per 
sona esta por encima o por debajo de la normal; para poder guiarnos en -
la práctica tenemos que saber ~o al menos tener una idea aproximada - de 
en c.ua.nto es superior o Inferior a la normal .... Para llegar a un resulta 
do· concreto - para poder decir CUélnto aumentar'an los precios en llbras,
chel ines y peniques (hablando de la repercusf6n de un Impuesto. Nota. - -
R.G.R.) - tenemos que saber mucho más que eso. Tenemos que conocer la -
forma exacta de la parte correspondiente de Ja curva de demanda; en forma 
más general, aunque menos exacta: tenemos que conocer los valores numér.!_ 
cos de las elasticidades de Ja oferta y de Ja demanda para las cantidades 
de sombreros (artfculos escogidos para ejempl !ficar N.- R.G.R.) circundan 
tes a la que se produce, y Ja relación de esas cantidades con el transcur 
so de varios Intervalos de tiempo." Y en la página siguiente, llamando -
11baules11 a las Industrias de rendimientos "crecientes" y "decrecientes" y 
"pequeñas cajas" a lo que representan las pequeñas variaciones de Ja pro
ducción de las empresas de dichas Industrias, dice: "Las cajas entre las 
cuales los analíticos se interesan por distinguir no son, como evidente-
mente supone el articulista comentado (Clapham N.- R.G.R.), los volumino
sos baules que muestran en el escaparate, sino un intrincada serle de pe-
queñas cajas dentro de aquellos, cada una de las cuales lleva una etique 

. ta del tipo N se encuentra entre a y (a + Aa), y e se encuentra entre b -
y~(~+ .llb). 11 Y aún una página después, sobre esto mismo: "No obstante, 
me parece al menos prematuro decir que es Imposible una tarea que aún no 
se ha Intentado resolver en serio." Ver: Ensayos sobre TeorTa de los -
precios. Aguf lar de Ediciones, S.A. Recopilación de G.J. Stlgier y K.E. 
Bouldlng. Ed. en español, 1963. Páginas: 126-27-28 
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magnitudes de el 105 nos encontraroot al variar tales cantidades y no teniendo 

estadísticas a disposición, la siguiente etapa más o meno:i definida fue recon~ 

cer expl lcltamente lo que en palabr<11 de Plero Sraffa consiste en que 11no es -

posible, sin contradlccl6n, despreciar los efectos colaterales" de un cambio en 

lot costos de una Industria slmultSneos al cambio de su producción, entendiendo 

aquf POr llefectos colaterales" aquellos que resultan de una variación Inicial 

de la cantidad producida en la Industria de que se trata, al poner "en movlmle.!!. 

to una fuerza que actúa ·directamente, no solo sobre sus propios costes, sino -

umblén sobre los costes de otras lndustrfas 11 repercutiendo estos últimos a su 

vez, sobre la producción, por una parte, v sobre la demanda, por la otra, de 

los productos de la primera. 185. 

Ese fue el llamado.problema de la dependencia de las distintas 

"Industrias" en el aspecto que estamos tratando; es decir el de los rendimien

tos crecientes o decrecientes, el cual en realfdad en un punto determinado no 

puede por menos de combinarse con el aspecto de los costos (decrecientes o cr! 

cientes) para poder sostener el planteamiento consecuentemente. Esta 11combln!_ 

clón" es la base Inmediata (es decir, si no tomamos en cuenta a Cournot o las 

prácticas académicas de la época de que aquf estamos hablando) para la exposl-

clón posterior de la 11Ley11 reflejada en las "curvas de costos" de las empresas. 

Como sabemos, actualmente nuestra ley se presenta como una relación tecn9 

lógica de factores materiales determinados, y esto es posible solo por la11su

peraclón" del problema de la dependencia que estamos describiendo, 

En cuanto a la presentacf6n combinada de los 

problemas de los rendimientos y de los costos, ella solo 

nos demuestra el origen social teórico Inmediato de nuestra 

lllOderna for11111laclón de La Ley de Rendimientos (es decir, sin 

185 Ver, EnsayQs sobre Teort<1 de Lo~ Precios. Ed. Citada, El artículo de 
P. $raffa, Las Leyes de los Rendimientos en Régimen de Competencia, 
P,g. 169' ' 
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tomar en consideración toda $U ni$torla, de la que estamos -

haciendo aqur una peque~a revisión), ya que es en el problema 

de las "relaciones lnterfndustrlales11 y no en el .de la técni

ca en donde nace la lnqufetud por explicarse los fenómenos -· 

del crecimiento o decreclralento de los "rendimientos", y en -

este terreno, en condiciones de las empresas privadas que --

constituyen la econatfa, solo sus mutuas relaciones de valor 

J1.1Qnetarlo "' de costos (y sus correspondientes precios} para -

unas de ellas, y de demanda de insumos por lo tanto para las 

otras " pueden explicar esos ''fen&nenos11 y después ubicarlos 

dentro del "equilibrio general" 111etamático de la producción, 

por.ejemplo, COllJO el de la "Escuela de Lausana.11 Entonces, 

particularmente en esas relaciones de valor nonetarlo encon-

tramos un origen soclitl de los "fenGmenos" de nuestra "Ley". 

Joseph A. Schu~ter hace notar esta "combinación" al ex-

presar la costUlllbre de los economistas de tratar como 11Slnón.!_ 

me>s 11 a los costos y a los rendimientos: "En toda la dlscu• -

sf.Sn a la que vanos a pasar rev.ista, el costo decreciente y -

los rendimientos crecientes, el costo creciente y los rendl--

mientas decrecientes, fueron, por regla general tratados COllD 

sinónimos, lo que, por supuesto no ~s correcto. En fecha tan 

próxl~ a nosotros ca.o 19~~. el profesor Lerner creyó neces! 

rlo advertir eso (E~ º' ContMtl. Pero no advierto -

error alguno que pueda atribuirse a esta mala costllllbre. Sin 

~rgo ella puede h.t>er Inducido a error a muchos principia.!!. 

tes. 186 

De$de nuestro punto de vista tratar comblnadamente los cos• 

186 J.A. Schumpeter. Historia del Análisis Económico. Editorial F.C,E. 
1975. Tomo 11. Página !f~~ 
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tos y los rendimientos en el Proceso de deduccl6n y/o desarr2_ 

! lo de una "ley" como la nuestra, no es legítimo y comparamos 

esto con la deduccldn de la función de los costos a partir de 

los datos de la curva de la demanda, donde se toma finalmente 

a los costos en función de los precios de los artfculos que -

se trata de vender (en Cournot). Ambas cosas tienen su explJ. 

cación en la hipótesis de que conocemos el equll ibrio de toda 

la economía. Pero si bien te6ricamente se puede hacer tal 

hipótesis, como efectivamente se realizó en el análisis mate

mático del "equilibrio general 11 .(tamblén sujeto a discusión), 

eso no da derecho a Introducir una ley que en todo caso se ha 

hecho depender de factores Internos de la producción de una 

empresa. 

Prosiguiendo con el problema de la 11dependencla11 di remos que el autor --

Piero Sraffa llego a afirmar que, situando a los productores en "regimen de 

competencia", no es posible estudiar "La Ley de los rendimientos no proporcio

nales" debido a que "Este punto de vista supone que las condiciones de la pro

ducción y la demanda de un bien pueden considerarse (en lo que respecta a pe-

queñas variaciones) como practlcaménte Independientes, tanto· entre si como de 

la oferta y la demanda de todos Jos otros bienes." Y en cuanto a la capacidad 

de disponer de datos respecto a la "dependencia" el mismo autor sostiene: "SI 

tenemos en cuenta los rendimientos decrecientes originados por un 6ac..to~ colt6-

t<U'lte, hay que ampliar el campo de lnvestlgacl6n p3ra examinar las condiciones 

del equl l lbrlo simultáneo. en numerosas industrias; concepto este que es bien -

conocido, pero cuya complejidad lo esteriliza, al menos en el estado actual de 

nuestros conocimientos, que no nos permite aplicar ni siquiera un esquema, mu-

cho mas sencillo al estudl.o de Ja realidad". 187 

187 P. Sraffa. Op. CI t. 
los Precios, Ed, Cit. 

En: Stlgler y Bouldlng. Ensayos sobre Teoría de 
Pgs. 168 y 171 
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SI consideramos a Sraffa como un eslabón en el desarrollo de los conceptos 

relacionados con nuestra ''Ley''• tendreroos que proseguir con la exposición de 

dos o tres más de sus conslderactones sobre este tema, que nos den una Idea -

más completa de su punto de vista. 

Lo primero que se requiere decir a este respecto es que: la determinación 

del 11equl 1 lbrio estable" que el autor niega para un régimen de 11 1 lbre compete!!_ 

da" (competencia perfecta) la acepta para 11el conjunto de una Industria" -

"cuando los compradores no se sienten Indiferentes ante los distintos product~ 

res" es decir cuando se sitúa la investigación en un régimen de competencia 

imperfecta o monopolística. Aquí 11ei equilibrio es en general determinado - -

aunque esto no significa que podamos general Izar sobre el precio correspondle.!! 

te a este equl 1 lbrlo''· 188 Nos encontramos ademas con que esa situación de 

11una curva particular de demanda de su propio mercado especial" (como dice -

1'1arshal 1) de los productores Individuales, es la que predomina en la economía, 

y eso es debido a que: "ciertas de las notas más características del concepto 

teórico de competencia, ponen de relieve la poca frecuencia con que ésta forma 

de mercado se da en toda su pureza en la realidad, e Indican también que basta 

con una pequeña divergencia de esa situación para que la forma en que se alean 

za el equilibrio se parezca mucho a la del monopolio". 189 

En cuanto a rendimientos crecientes, el autor considera su proliferación 

de la manera como lo expone, refirlendose a los costos, en la cita que trans-

crlbimos en el párrafo siguiente, donde nuestro principal objetivo es fijar 

su posición sobre la productividad 11decreclente11 , siempre a través de los 

"costos". 

La posición >'articular de este autor en cuanto a "rendimientos decreclen-

tes" en régimen de competencia monopol!stica no es de 'aceptación explícita, y 

188 Op. Cit. Pg. 178 
189 Qp. Cit. Pg. 172 
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aunque su rechazo tampoco es formal parece oponerse a que exista una situación 

de esa naturaleza y lo hace basandose en razones sociales y psicológicas de 

los 11sujetos11 y no en razones tecnológicas, Las propias palabras del autor -

ca racter 1 zan mejor su pos 1 el ón: 

11 La experiencia enseña que un gran número de empresas - y la mayoría de 

los que producen bienes de consumo manufacturados - trabajan con costes decr~ 

cientes. Casi todos los productores de bienes ampliarlan enormemente su pro

ducción si estuvieran seguros de que el mercado de sus productos está dispue~ 

to a absorver cualquier cantidad al precio vigente y si para ello no tuvieran 

que hacer más que aumentar la producción •.••.• Los empresarios que se consl= 

deran sujetos a competencia encontrarran absurda la pretensión de que son las 

condiciones Internas de producción de las empresas las que fijan el límite 

de su volúm~n de producción al hacer aumentar los costes. El mayor obstáculo 

con que tropiezan al tratar de Ir aumentando gradualmente la producción no r~ 

slde en los costes (va que en estas condiciones tienden a decender), sino en 

la dificultad de vender la mayor cantidad sin reducir el precio o sin tener -

que incurrir en mayores gastos de venta11 , 190 

Entre los autores en que encontramos ya traspuesta la teoría de los ren

d lmlentos decrecientes o "no proporcionales" a las curvas de 11costes11 , tene-

mos a Jacob Vlner, Tomaremos aquí en consideración su artículo "Curvas de -

Costes y Curvas de Oferta" escrito en 1:331 en Zeitschrlft fur National okono

mle; el artículo de Sraffa que hemos comentado antes fue escrito en 1926 en 

The Economic Journal, esto confirma que éste último autor es uno de los ante

cedentes de aquel, en el aspecto que estamos estudiando, 

Vamos a ordenar aqul los conceptos de Vlner de la manera como mejor se 

adapten a nuestra propia exposición del te111a que nos ocupa. 

F_l. objetivo de este autor, en el artículo que hemos el tado es, para em--

190 Qp. Cft, Pags. 172-73 
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µlear sus propias palabras; 

No el de "describir las relaciones que se d11n en la real ldad entre los 

costes y la oferta"; sino el "de present<lr los tipos formales de relacl6n que 

µodemos Imaginar existentes bajo ciertos supuestos slmpl lflcatorfos" 191. 

Por otra parte los supuestos principales dentro de los que sltú3 su in--

vestlgacf6n son los siguientes: 

a) La "competencia at011Jistlca" 

b) El ''comportamiento económico racion31 por parte de los productores", y 

c) La Independencia de Jos productores en los mercados, en Jo que se re

fiere a costos y precios. 

Veamos ahora como pueden desprenderse semejantes supuestos de Sraffa, con 

quien entre otros, nuestro autor ~nlflesta tener una deuda "grande y reconocl 

da" y quien, como sabemos, h;s pole11lz;sdo cuando menos contra el primero y el 

tercero de ta les supuestos, y esto lo decimos basados en que "e 1 comportaml en

to econ6mlco racional por parte de los productores" no es tratado por él en la 

exposlcl6n teórica que estudiamos más arriba. 

Sraffa reconoce la pos lb! lldad 11formal 11 de suponer la coqietencla perfe~ 

ta para estudiar los fenómenos de los "rendimientos" pero rechaza tal hipóte

sis, porque después de considerar que la curva de demanda Individual descende.!!, 

te y la existencia de una diversidad de costos debida a las decisiones de In

currir en mayores gastos de venta" - para vender más - (competencia "imperfe~ 

ta"), parece lo 11más natural" y el niétodo que m~s se ajusta a Ja real !dad, -

sostiene que con aquel método: lo, no puede decidirse "a quien atribuir Jos 

gastos de venta", 2o. t11mpoco puede decidirse "según que en la realidad los -

pague el COllJprador o el vendedor," Jo, Por Jo anterior "oculta las el rcuns--

191 Jacob Vlner. Curvas de Costes y Curvas de Oferta. En: Ensayos sobre -
Teoría de los Precios. Recopilación de G.J. Stigler y K.E. Bouldlng. 
Ed. Citada Pg. 180 
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tanelas de las que se originan los costes de venta, perturbando la unidad 

del mercado" y lio. dá una Idea falsa de la forma en que queda afectado el P'L!!.. 

ceAo ~e.al de determlnacl6n del precio y de la cantidad producida por cada em-

presa". 192 

Considerando su importancia para el estudio del autor que ahora atendernos 

(Vlner), transcribimos a continuación el párrafo donde Sraffa reconoce solo la 

posibilidad de suponer lógicamente la competencia perfecta: 

"···Desde un punto de vista 60.IUlnl., también es posible, desde luego, i!!, 

vertlr estas relaciones (de 11 1mperfecclones11 de la competencia Nota R.G.R,) 

y considerar que a los compradores les resulta Indiferente adquirir la meréa.!!. 

cía a uno u otro de los vendedores (si suponemos al mismo tiempo que los pro-

ductores, para acercarse al consumidor, están dispuestos a Incurrir en gastos 

de venta que variarán ampliamente según los casos y que se consideran Inclui

dos estos gastos en los costes de producción). De esta forma se lograría un 

mercado perfecto en el que la demanda del producto de cada empresario es 111-

mftada a los precios vigentes." 193 

Sabemos que Sraffa, al mismo tiempo que acepta la "dependencia" rechaza 

a la COllJ'etenc.ia. pe1t6ec.tA en nuestra 11 ley11 lCórno hacer para descartar la pri

mera al mismo tiempo que hacemos el "supuesto acostumbrado" de la segunda en 

nuestra Investigación, y pasar directamente a exponer las curvas de costes en 

"forma de U7. 

Pues bien; utilizando las premisas expuestas tanto de Sraffa como de• 

Vlner, prestemos atención primero a los objetivos de éste último: a él no -

le Interesa, decir ''a quien atribuir Jos gastos de venta11 , ni sobre quien In· 

clden estos gastos, como taJllfl<>Co Je Interesa "conservar Ja unidad del merca·-

192 Op. Cft, Pg. 173. lbld para las dem1is citas de este párrafo. 
193 Op. Clt, Pg. 173. Subrayado nuestro, 
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do11 ni, por último, lldescrlb( r las rel¡¡clones que se dan en la .ite.tllda.d entre 

los costes y la ofert<111 , como a Sraff¡¡, sino simplemente "presentar los tipos 

6ollma.le.6 de relación que podemos Imaginar existentes bajo ciertos supuestos 

S f mp l 1f1C<lt1VOS,11 l 94 

Podemos en ton ces, "desde 1 uegoll suponer un 1\nercado pe rfec to11 , 

Ahora bien a la lnvers¡¡ de Sraff¡¡: lUna vez que hemos supuesto la "com

petencia atomfstica", podemos al mismo tiempo aceptar la Independencia de los 

productores? Para Vlner no hay duda, Pero teorlcamente lCómo se puede lle-

gar a ello?. El único camino que se puede entrever en su artTculo es el si--

gulente: Se tiene que reafirmar la competencia perfecta al mismo tiempo que 

se niega la Importancia -bajo los supuestos y obje:lvos propuestos- de la "de 

pendencia". Esplicltamente en: el artfculo mencionado solo encontramos lo que 

hemos subrrayado dentro de la el ta siguiente: Su anál ls is" .•• se basa en los 

supuestos del orden de ceterls parlbus que dan por centada la Independencia 

cuando en realidad existe algún grado de dependencia. Esos supuestos loglca-

mente Invalidas tienen la justificación pragmática de que pe.Junlten un a.w1,.ll--

6.W de cü.lt.tah 6Me.6 de la. .ln.tegJta.~nec.on6mlca m<f6 de-ta.U.a.do de .f.o que MJúa 

po&ible ~~n ello~, y que en la medida en que sean ficciones no equll lbradas -

por otras tales parece razonable creer que los errores contenidos en los re-

sultados serán casi siempre de carácter cuantitativo, no cualitativo, y que 

en general Incluso serán de escasa Importancia cuantitativa". 195 

Las 11 c..le/l.t~ 6a.&U de la integ1ta.c.i6n ec.on6mlca" so 1 o pueden ser 1 as que 

es tan en la perspectiva del 11productor11 o "empresa" Individual, o sea, lo --

que llamamos sus costos por una parte y sus mercados por la otra, 

Situados de la maner¡¡ como ¡¡cabamos de hacerlo, lo que hace que pierda -

194 Op. Cit. Pg. JBO. Subrayado nuestro. 
195 Op. Cit. Pg. 181, 
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Importancia la "dependencia" solo puede ser la abstracta "conducta económica 

radlonal por parte de los productores". Así, entonces ha quedado descartada 

la necesidad de estudiar la "dependencia" en nuestra "Ley". 

Pero todavfa hay más, y nuestro autor llega aún a suponer en el tipo de 

mercado en que se ''mueve", es decir en la "competencia atomfstlca", la exls-

tencla del "equll ibrlo estable": "El procedimiento que seguiremos será el de 

empezar en cada caso con Ja forma de adaptación de una empresa determinada 

a la situación vigente en el mercado cuando se supone que el conjunto de la 

Industria se encuentra en equll lbrlo estable". 196 

Lo que realmente está subyacente en la exposición de Vlner es a saber: 

lo. Las Industrias de rendlmrentos crecientes y decrecientes de Karshall. 

2o, El rendimiento decreciente de las máquinas según el mismo autor, 

que parece unir teorlcamente aquellos dos tipos de Industrias en uno solo; t.2, 

mando en cuenta además que esto es. adaptable directamente en el "corto plazo" 

que es el plazo por el que empieza nuestro autor (y que es en el que hemos tr! 

tado de llevar a cabo toda nuestra exposición, hasta donde ha sido posible), 

3o. las curvas de costos y oferta de Cournot que, de acuerdo con sus -

preocupaciones éticas y su método matemático, tienen la poslbil ldad, al pasar 

de la competencia limitada a la "competencia Ilimitada", de unir los costos -

decrecientes con los crecientes. 

4o, La adaptación matemática de los conceptos concernientes de Marshall 

hecha por Edgeworth. 197 Sigue siendo Marshall aquT, por tanto, el antece-

dente. 

196 Op. Cit. 88 
197 Puede verse aquT la peque~a referencia de J;A, Schumpeter en su Historia 

del Anál !sis Económico, Edición citada páginas 72, 224-225 y 228. 
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En J¡¡cob Vi ner encontr¡¡nx>s yif expuestas todas 1 ¡¡s "curvas de costos" a 

"corto pl<1zo" t<ll conKJ se us¡¡n en I¡¡ actuifl fdad; en el "largo plazo" su cxp~ 

sición se extiende a un buen n0111ero de ell¡¡s: se exceptu¡¡n las "fzocuantas 

e 1 zocos tos" y la 11send¡¡ de la exp¡¡ns Ión" y desde 1 uego sus correspondl entes 

deducciones; pero conKJ ya dij Irnos no nos extenderemos aquí en ese "período 

de la oferta". 

SI tomamos en consideración las reh::lones entre las "curvas de los CO.:!_ 

tos 11 y los "rendimientos", que expone Ferguson (ver nota No. 116 supra de -

esta tesis), la concepción de rendimientos de Vlner coincide ya fundamenta! 

mente con la "formulación" de la "Ley" que hicimos al principio de nuestra 

investigación y que representa la posición que i1a dominad.:> la 11 teoría" aca

démica de la "producción" y los "costos" a partir de los años 20. 



Bresclanl, Turronl C. 

BIBLIOGRAFIA 

CURSO DE ECONOHIA POLITICA. Fondo de Cultura Eco
nC5íiíica. la. Edicl6ñ, 1§60. 

Cournot, Antonle Agustln. INVESTISACIOll ACERCA DE LOS PRINCIPIOS HATEHATI• 
cos bt ~tE3A1l ~ lXS Al§UtzXs. Alianza Edtto-
rlal. íiiclrl • 1 § 

Dmltrlev, Vladlmlr K. 

Dobb Haurlce. 

Ferguson E. 

Flores, Edmundo. 

Frledman Hllton. 

Marshall, Alfred. 

Marx, Carl. 

Ricardo David. 

Rol I Erlk. 

Samuelson Paul A. 

ENSAYOS ECOllOMICOS SOBRE EL VALOR~ LA COMPETENCIA 
v tA DTILl616. siglo xil. la. E ld6ñ. 1§77. 

TEORIAS DEL VALOR Y LA OISTRIBUCION DESDE ADAH 
SHITA. Sfglo iXl.tdltores, Ja. Edlcl6ñ. 

TEORIA "ICROECOllllHICA. Fondo de Cultura Económica, 
Segunda Edlcl&ñ. 1962. 

TRATADO pE ECOllllHIA AGRICOLA. Fondo de Cultura 
ECOñliííilca. 2a. Edlcl6n. 1§62. 

TEORIA DE LOS PRECIOS. Alianza Editorial. Madrid 
2a. Edlcl&ñ. 1§76 
PRINCIPIOS DE ECONOMIA. Agullar, S.A. de Ediciones 

ttídrid. G. fdid&ñ •. 1963. 

EL CAPITAL. CRITICA DE LA ECONOHIA POLITICA. FO!!, 
dO ae cultura tCOñ&iilca. 4a. talcl3n. 1§66. 
Tres tom>s. 

PRINCIPIOS DE ECOllOHIA POLITICA Y TRIBUTACION. Fon 
CiO ae cultura tCOñ&ílca. la. Edicl6ñ •. 1§73 

HISTORIA DE LAS DOCTRINAS ECONOMICAS. Fondo de -
Cuf tura· tCiiñ&íica. la. tdlcl6ñ. 1§71. 

CURSO DE EC:OllOIUA IDDElllA. Agullar, S.A. De Edl-· 
clones. IG. tdlcl6ñ. 1969. 

Schelfler MIHga Xavler, TEORIA ECOllOlllCA, NICROECOllOMIA. Edltorlal Tri· 

l las. ''"· 
Sch~ter Joseph Alols.· HISTORIA DEL MALISIS EC:OllOHIC:O. Fondo de Cult.!!. 

ra ECOi&ic:11. 1§71. bOs T011Ds. 

S111lth Adam. 

Stuart. Hl 11 Jahn. 

Varios Autores.· 

INVESTICACIOll SOlllE LA llATUllALEZA Y CAUSAS DE LA A1w LIS r.c1tf5· Editorial ronCIO ae cult.!!. 
ra ca. a. cl6n. . 

PRINCIPIOS DE ECONOMIA POLITICA. Fondo de Cultura 
EcOñóíilca. la. Edlcl&ñ. 1§4). 

ENSAYOS SOBRE TEOlllA DE LOS PRECIOS. Recopllacl6n 
ae 6. J. Stfgler y k. t. aouidlng. Agullar, S.A. 
de Ediciones. Madrid. 1963. 


	Portada
	Índice
	Prólogo
	Primera Parte. Teorías Clásicas de la Competencia Introducción
	Capítulo I. Adam Smith
	Capítulo II. Davis Ricardo
	Capítulo III. John Stuart Mill
	Capítulo IV. Carlos Marx
	Capítulo V. Antonio Agustín Cournot
	Segunda Parte. La Ley del Rendimiento Decreciente
	Capítulo VI. Turgot
	Capítulo VII. Thunen
	Capítulo VIII. Ricardo
	Capítulo IX. Marx
	Capítulo X. Marshall
	Capítulo XI. La Formulación Contemporánea
	Bibliografía



